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JUSTO I DOMINGOARTEAGAALEMPARTE

ENSAYO BIOGRAFISO I JUICIO CRiTICO

FOR

GABRIEL AMUNATEGUIJORDAN

{Conclusion)

CAPITULO VI

OBRA EN COLABORACTON

La Libertad. IjOs Constituyentes cliilenos de 1870.

Los hermanos periodistas realizaron una labor es-

trechamente unida. casi podriamos decir eii cola-

bor aci on.

Frutos de ella fueron La Semana, de qiie ya nos

henios ocupado; La Libertad, i Los Constituyentes de

1870.

No obstante su obra en comiin, i los estrechos
1. —.\.\ALES. —ENERO-FEBRERO
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lazos I'rateriiales que los unian, «sus temperarnentos

diferian im tanto, su fonclo ser.timental se apartaba,

la intimidad de sus almas acaso marchaba por dis-

tinto sender o a aquel en que juntos liacian la ruta

del ])eri6dico.

<'Ksos dos espiritus, consider ados en particular cada

imo, tiejieji lijieas que los caracterizan, rxiatices que

tinen sus fisonoinias intelectuales con distintos to-

nos».

Antes de analizar el trabajo'que desarrollaron en

colaboracion, i que aun no liemos rcvisado. esto es,

el jxeribdico La Lihertad i los folletos cuyo conjunto

es desigjuulo con el nombre de Los Constituyentes

chilenos de 1870, reproduciremos unos parrafos en

lo.s tpie el Dr. Orrego Luco al correr de su galana

})luma nos senala acpiellos rasgos osenciales que ca-

racterizaban a los Arteaga Alemparte, estableciendo

entre ellos senaladas diferencias.

«l''isicainente los dos se parecian, los dos eran' de

una estatura que apenas alcanzaba a ser mediaua,

eran delgados i de una constitucion de pobres apa-

riencias.

<'Iai3 fotografias de ellos que conozco, i que ban

sido mui l•('|)rodu(•idas, son todas de un notable pa-

ri'odo; son l)uenos retratos, sobre todo de Domingo,

])c»rfjm‘ falta en los de dusto la espresibn alegre i viva

que <laba una sinquitica animacibn a su semblante.

Ii')s dos se vestian si('mj)re con cuidadoq los dos

o , I'lcoaiitf's (Ml su traje, ])ero -Jiisto ])onia (mi su

A. !:-M;i ci(Mta co(|ueta. fantasia, iisaba trajes claros,

M ' (Ml su iraj(' los colores. Ib'vaba si(Mupre
'

’
I ii 'lainas daras; Domingo no S(' p(MMuitia

• i loridiosq sus tra jes si(MU|)re os(Miros eran de
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una severa correccion. Llevaba siempre la capa es-

pauola como abrigo en el invierno.

«Pero, si habia en bu fisico nn notable parecido, en

su caracter eran los estrenios opnestos de una anti-

tesis.

«Justo era nervioso, impresionable, apasionado, es-

pansivo, de una viveza chispeante, «prime sautiere»,

como dicen los franceses. Era tan espontaneo que

todo en el parecia improvisado, i tan ardiente en s ii

manera de es pres arse cjue todo en el parecia sincere

.

«Domingo era por el contrario reservado, frio, de

una profunda discrecion, reflexivo, parecia dejar ver

siempre detras de sus palabras largas meditaciones

i examenes prolijos.

«En una palabra, Justo era un nervioso, i Domin-

go era un flematico.

«Esas condiciones de caracter se reliejaban en el

trato de los dos. Justo tenia para todos la alegre

familiaridad de un carnarada, i Domingo los trataba

a todos con una fria i respetuosa cortesia. A su lier-

mano niismo le decia «Usted».

«Es.e niismo contraste se reffejaba tambien en sus

escritos.

«Para Justo no solo el amor, sino tambicui el arte,

«est un enfant de bolieme qui n’a jamais, jamais

connu des lois», i Domingo era un devoto escrupuloso

de las reglas consagradas, (]ue nunca se habria per-

initido la unis lijera infraccion de los preceptos sobe-

ranos de don -Audres i la Academia. En materia de

leuguaje, Domingo era uua respetable autoridad. Ha-

bia estudiado el espauol, lo mismo que el latin con

una dedicacion jierseveraute durante muchos anos,

i durante todo el eurso de su vida. ami eu medio ib'
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las mas ahsorbentes ociipaciones cle su espiritu, coii-

timib ese estudio que para el tenia irresistibles atrac-

tivos. Creo, que sin esceptuar al mismo Lastarria,

Domingo Arteaga ha sido el primer filologo chilenb.

Como oradores liabia el mismo contraste entre los d; s.

«Pero.
.

(Jeran oradores? Domingo hablaba nmi bien;

esponia todas las cuestiones con ima estraor dinar ia

claridad; desarrollando siis raciocinios con una lojica

cerrada i concluyente, pero era frio, apagado, sin

movimiento, sin calor, sin ^dda.

<<En sus discursos, de una correccion irreprochable,

falta la inspiracion, falta el alma, falta eso que le da

vibracion i armonia a la palabra, i que es el secreto

esencial del orador.

«Dorniiigo sabia darle importancia a todo lo que

decia, pero no sabia darle interes.

<'Propiame]ite no era un orador, era lo (]ue los in-

gleses Hainan «un hombre de debate». un «debater>q

C!)ino adversario era formidable en una discusion.

ollablaba con lentitud, en un tono suave, con las

maneras insinuantes de un hombre de buen tono en

uit salon.

-.lusto era en sus discursos impetuoso, arrebatado,

•Icsoidonado, lleno de pasibn, i dejandose facilmente

:irras1rar a la iroiila i hasta a la invectiva en el de-

Pn lijero defecto do diccion acentuaba esa

oci \ i »si(lad (le sus discursos: no era propiamente tar-

’;imuil'i. |;cro do improviso, en medio de una frasc

'!'-i(‘ina hruscamcnte como si la palabra se resis-

: ;i. bicgo cstallaba i jiarecia liaccr es[)losion en-
!' labios. Sus discursos, no eran discursos, eran

a: 't s (le h! Frrrocnrril. -lusto liablaba como
' i- ::iao\ isaba como si estuviera levendo.
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«Todos esos contrastes (jue hacen casi antagoni-

cas las figuras de los dos, se fundi an sin embargo,

desaparecian en la profundidad del afecto cornu

n

que los ligaba. Domingo i Justo se querian. con un
afecto intimo, entranable. La palabra «entranable»

esta aqui mui bien empleada, porqne ese afecto pa-

recia brotar del fondo mismo de las entranas de su

madre. Ese afecto era hermoso, i es un rasgo mui
acentuado en la fisonomia moral de es'os liermanos.

«Los Arteaga Alemparte parecieron dividirse su

apellido.

«Doniingo, fue Arteaga, i como los Arteaga frio,

tranquilo, reservado, discrete. Justo fue Alemparte,

i como los Alemparte, nervioso, espontaneo, impul-

sivo i sin reserves.

«Pero ninguno de los dos olvido en el curso de su

vida que eran los dos Arteaga- i Alemparte».

El 8 de Diciembre de 1866 bizo aparecer Justo

Arteaga el primer numero de La Lihertad.

Ell un escrito que encontramos entre s-us papeles,

esplica el movil que tuvo en vista.

<<Que propositos perseguia con La Lihertad lo dice

su nombre.

«Funcle La LAhertad en la esperanza de crear un

organo de publicidad enteramente estraiio a los par-

tidos, i como mio.

«Mi salud a consecuencia del trabajo que impone
la organizacion de un diario, me abandono mui pron-

to, i tras mi salud, vi desaparecer el corto capital

que habia podido allegar a la empresa.

«Entoiices vinieron en mi ausilio los radicales, que

veian representadas en La Lihertad sus ideas, i vino

tambien en mi ausilio mi hermano Domingo, que no
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admitiemlo la politica ministerial, i comprendiendo

([lie le era imposible ser dipiitado de oposicion i fmi-

cionario, dimitio su puesto- de oficial ma}^! (sub-se-

cretario) del Ministerio de Relaciones Esteriores.

«Sostuvimos hasta 1870 iina lucha, en qiie nos

encontrabamos a cada momento con el escollo i la.

tempestad, i nunca con el puerto.

«Mi salnd mas quebrantada cada dia, apenas me
perniitia escribir los editoriales, merced a mi liabito

de dirijir diariamente la palabra al senor «Todo el

iMundo».

«Necesitaba reposo, i abandone La Libertad».

Con La Lihertad los Arteaga persegiuan la fiinda-

ci'Sn de un diario politico, literario i comercial. com-

])letamente independiente de toda influencia de par-

tido.

Su divisa invariable seria decir siempre la verdad,

eii toda materia, sin miedo i sin odio, i trabajar por

e! progreso moral i material del pais.

VA programa ({iie aparecio en el primer numero de

La Lihertad, resumiendo las promesas formuladas a!

publici) era la manifestacion del credo politico de los

Arteaga Alemparte.

D<*spues de esponer las ideas del diario concluia:

...<d’or eso no cree nsurpar su nombre, llamandose

La Ldjertad, ni tomar uua bandera (|ue no le perte-

tcuiendo a la libertad por bandera.
• I'd pais juzgara».

!

' Ariciiga Alemparte confiaban en el exito de

1
- Tcs !. dadas sus relaciones sociales, su conoci-

d(' l is Mcgocios del periodismo, el favor cpie

> babi;ni (uicoutracb) (ui el ])ablico, i la
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posicion exenta de compromisos politicos eii (jue se

hallabaii.

Priieba de dicha confianza son la deter minacion

de Domingo de abandonar el empleo publico cjue

ociipaba, i que le ofrecia positivas ventajas, como
tambien la negativa de su hermano para tomar la

redaccioB de algunos diarios que solicitaban su coo-

peraciqn.

Para hacer frente a los gastos que demandaba la

publicacion del periodico, los Arteaga organizaron la

«Sociedad por acciones de la imprenta i diario de La
Lihertad».

El valor total de la accion ascendia a la sunia de

.$ 120 .

Cubrieron diclias acciones, ademas de los Arteaga

Alemparte, Anjel Custodio Gallo, Manuel Antonio

Alatta, Jose Francisco Vergara, Francisco Gandari-

llas, Juan de Dios Arlegui, Ramon Cruz, etc.

La direccion, redaccion i la parte moral del diario

eran del esclusivo resorte de los fundadores.

Los ^Arteaga creian que «su diario podria contar

al cabo de seis meses con dos mil suscritores, lo que

ya dejaria utilidad, i al cabo de dos anos con cuatro

mil, lo que liaria subir los beneficios liquidos a mas

de S 20,000 por ano».

La realidad no correspondio a las esperanzas.

Hasta 1869 la empresa, consumido ya el capital

invertido en ella, se encontraba gravada en la suma
de $ 6,000.

El deficit era esplicable por el precio subido que

babia alcanzado el papcl i por los gastos ocasionados

al instalar la imprenta.

En IMarzo del ano citado los princi])ales accionistas
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erogaroii por su parte im 50% mas del valor de siis

respectivas accioiies, para completar la suma de 15

mil pesos, capital iiecesario para que la empresa pu-

diera continual' sii marclia.

Guar dan intima relacion con el estado economico

del diario, i la limitada circulacion de este, las lineas

siguientes, emuadas por Camilo Cobo, el sincere ami-

go de los Arteaga, a Justo:

«Diriis que es una pequenez lo que te voi a decir,

pero creo que es la verdad: la forma del diario no

gusta, En esto, como en todo, es precise seguir en

Chile los caminos trillados.

«Yo en tu lugar seguiria las formas de El Ferroca-

n'il. Sonios mas ingles es que franceses.

«Todavia otra- impertinencia: til escribes para los

salonos, para las jentes que pueden apreciar la sal

francesa.

<'Si no temiera decir nn cumplimiento te diria: no

pougas tanto talento en tus art 3 culos» (31).

Ln. Liherfad se publico hasta el 31 de Octubre de

IS71, feclia on que salid su ultimo numero.

'Ahodria durar nuis tieinpo en Chile», dice Vicuna

M.iek(‘uua, «un diario que se titulaba La Lihertad. i

'|Uc era redactado ])or dos mozos ])obres e indcpen-

d .elites?))

Kn /a/ Liherkid colaboraron literates do la talla de

b us b’odricuez ^"elas(•o, i jioliticos tales como Aiijel

«'ii<todi() G.dlo.

I-. i'r bi;in adeiiias '*u ella Jose i\biuuel Balinaceda,

I'haneisrfi Godoi, Xicf>l:is Pena Mciiha, que re-

d I :il-a iiiia gaectillu eliispeaiiti' (' iiiieuiosa.

' u Ii I
. niilo Cobo n .luslo Arteaga, del 21 dc Febrero
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Los Arteaga Alem parte tr aba jar on diiramente en

la redaccion de su periddico.

I’al como en La Semana. su anterior publicacidn

en comiin, en La lAhertad dividieronse el material li-

ter ario.

Justo era el encargado de los editoriales, de los

articulos de fondo.

Las polemicas apasionadas estaban a cargo de su

valiente i aguerrida pluma.

Hemos estudiado ya los rasgos que senalaban a

Justo Arteaga en cuanto a escritor.

Ahora diremos solamente que el redactor de El

Ferrocarril prosiguio su noble i meritoria inision cle

ensenanza.

Justo Arteaga distinguiasc como periodista, por

su sin igual talento de vulgarizador, merced al cual

ha conseguido el pueblo familiarizarse con las cues-

tiones mas importantes i complicadas.

Ijiiclid siempre por poner al alcance del vulgo los

grandes asuntos del memento.

I)esdc La Lihertad ha tratado todas las cuestionos

de intcres quo’ ajitarou el pais durante el periodo ei\

(juc 61 actiifS.

Arteaga, como sabemos, buscaba la solucion de to-

dos los problemas politicos i sociales en La Lihertad

« Absolute en esta manera de ver, llegc) a >^01’ uuo

de los pocos que en Chile so han esforzado por em-

pequehecer las diniensiones del Estado.

«Liberal por c-ducacion i por caracter. su liberalis-

mo no ha side jamas intolerante; ha querido la liber-

tad para todos, comenzamlo por respetar hasta los

errores que ella enicndra».
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aiitorioi'inentc eii La Sem.ana, un jenero literario por

('I (pie tiu'o singular predilecciini: las revistas sema-

nales.

En sus Ecos de la Semana, como eii El Correo del

Mftpocho c;[ue suscjribio con el pseiicESnimo de «Juan

(le las \'inas», dio cuenta miniiciosa de todos los asun-

tos sociales, politicos i literarios importantes.

Luce en sus revistas una critica justa i desapasio-

nada, (pie no hiere a nadie, ()ue no provoca rencores.

Es la critica sana de una alma grande, es la critica

iuiciosa de un hombre ilustrado i de gran criterio.

Domingo Arteaga eniplei) en sus revistas los ce.-

y cteres de la critica, a la vez cpie los de una cronica

chis])eante i bien intencionada.

«Arteaga es el creador, en nnestra prensa i en la

literatura nacional, del folletin politico, social i lite-

ral' .O'V

Kn sus crdiiicas dilucidd con clara intelijencia los

asuntos graves ([ue ajitaron los animos.

Ln 18()8 la situacidn politica se tradujo en un
|U' )}'ecto de acusaci'dn al Presidente de la Corte

S!.|)r(un;'., don iManuel Montt, forniulado por el di-

puta.do Sanfuentes.

Domingo Arteaga, desde su asiento de diputado,

< iim eu l
)-< escritos de La LAhertad, contribuyd efi-

(•.'/immte a esclareeer el criterio publico, i a influen-

f. ir juiciosa ment(‘ la opinidn.

8ti (igiira lia resaltado en esa ocasidn, jior la noble

!! 1 it ud (pic asumid.

Dmih;i,lc> Arteaga nos lia dejado revistas amenas,
\ ’--(I I i cspii'it uales, p('ro la indole de su talento

I I : \ l|••(•i 1 cii CSC j('>nero literario.
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Sii injenio no era aqiiel festive i jocoso tjiie cjuiso

cilsayar en sns revistas senianales.

«Jaan de las Vinas», dice Rafael Bgana, «esta hoi

completamente olvidado, cuando Domingo Arteaga

ha de vivir. por miichos ahos.

«Es un jiisto olvido de que el no podria lamentar-

se, ni ofenylerse.

«No podia ser un escritor de costumbres.

«A sus manos venia mejor el guante qiie el escal-

pelo, como a las manos de ima miijer hermosa».

En las Cartas del Mapoclio habia observacion so-

cial profunda, talento delicado i correctisimo de es-

presion, i la ironia de la frase se iinla a la gracia fes-

tiva de las escenas que describian o imajinaban, pero

faltaba en. ellas la flexibilidad traviesa que ha dado

justa fama a otros revisteros chilenos.

Domingo Arteaga no tenia en sus cronicas sociales

«la plurna lijera, la vena humoristica, la super ficiali-

dad elegante, que son el alma de ese jenero dc ar-

ticulos.

«L((,s Cartas del Mafocho a pesar de la fineza de ob-

servacion i del paciente esfuerzo en su autor, no fue-

ron mas alia de una mediocridad correcta i esmera-

da» (?.2).

La Libertad, como 3m. dijimos, fracaso economica-

mente,

Justo Arteaga que habia sabido colocar El Ferro-

carril a tan gran altura, fue incapaz de impulsar su

propio diario.

Carecian los Arteaga Alemparte del espiritu mer-

cantil necesario para hacer surjir nna empresa pe-

(32) TJn ^rvpo de periodisias chilenos, por Augusto Orrego Luco, eu

Eevista Nueva. (1900).
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rioclistica eii ima epoca en cpie la cultiu’a social no

estaba aim bastante clesarrollada.

La Libertad no obstante su corta vida contrib.u
3
m

a propender al desarrollo de las instituciones nacio-

nales i a levantar el nivel moral.

.Desde sns colnmnas realizaron los Arteaga una ac-

tiva i fecunda propaganda de reform as politicas, so-

ciales i cconornicas.

La epoca en que La lylheiLul circulo era una epoca

de grandes evoluciones.

En torno de sns papnas se agruparon los sostene-

dores de un ideal republicano, liberal i democrata.

La Libertad fue el portavoz elociiente de muclias

aspiraciones hermosas one sin ella no habrian tenido

la espresion de la publicidad.

Sns colnmnas eran las armas con qne Inchaban

los defensores de las nnevas doctrinas liberales, qne

empezaban recien a formnlarse.

1 al mismo tiempo, respetnosa i tolerante para las

creencias ajenas, en sns pajinas no se albergaron ni

el insnito ni el odio al adversario, pnes procedio sieiii-

]>re (lentro de nn marco de absolnta libertad pa.ra

todos.

La Libertad bizo hom;r a las halaguenas promesas

(|U<* envolvia sn programa.

Cmnbatio ideas, mas no personas, abriendo sns

piK'i'las a toda clase de opiniones qne en ella ({nisie-

r ni manifesi arse.

lj>s Const it Kijraites ckilenus de 1870

l‘> I sTo, api-ov<‘chaiido las boi as disponibles qne
i.ilia lyi Ltbpitml, los Arteaga Alemparte pn-
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blicaron los tolletos ciiyo coiijunto es una galerla cl^

gran parte de los parlamentarios cliilenos de dicdio

ado.

El Congreso Constituyeiite de 1870 estaba llamado

a desempenar im importante papel.

Eran los dias postreros de la admiriistracion Perez.

La tranquilidad de su primer periodo presidencial

se vio reemplazada mas tarde por vivas ajitacioiies

politicas.

En 1865 los grupos avanzados obtuvieroii una lei

esplicatoria del art. 5." de la Constitucion, quo esta-

blscia la relijion catolica apostolica i romaiia, como
unica relijion del Estado.

Mediaiite ella la libertad de culto era permitida en

el lieclio.

La lei de responsabilidad civil, dictada durante la

presidencia Montt. i a la que antes hicinios referen-

da, fue abolida.

El pais marchaba a pasos acelerados hacia la libe-

ralizacion de sus instituciones.

En Santiago se formaba el Club de la Eeforma,

cuyas doctrinas se esparcerian por todo Chile, impul-

sadas por los liberales avanzados, que formaron el

par ti do r ef or mis ta

.

No contentos con los exitos obtenidos, aspiraban

a una modificacion completa de nuestra Carta Cons-

titucional, en el sentido de disminuir la poderosa

autoridad presidencial, i de establecer las libertades

publicas.

La Constitucion promulgada el 25 de Mayo de 1838

habia dado al Presidente de la Republica un poder

absoluto, absorbente e irresponsable i lo habia re-
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vostido de tales at^ibllcione^s, que habia liecho de el

«uii pe(j[ueiio moiiarca temporal.).

El ])brtido conservador, bajo el imperio del cual

so dicdb, Labia qiierido con ella poner limite al es-

tado de revoliicion constante porqiie habia atrave-

sado el pais, e impedir que los liberales subieran al

gobieruo.

La Constitucion de 1833, respondio a las nece-

sidades del momento ,en que rue promulgacla; pero

se habia heeho indispensable reformarla con el pro-

greso del pais en cnltura e ilustracion.

Cupo al Congreso Constituyente de 1870 iniciar las

refer mas (jue en 1804 ha Cornision de Constitucion de

la Camaj'a de Dijuitados habia encontrado «jnstas, i

o))ortunas en sn prop6sito».

Do todas las reformas solicitadas se consigiiio en

1871 s(Slo niia-: la probibicion de reelejir al Presidente

de la Kepiiblica.

Desde la vijencia de la Constitucion de 1833, el

dcrecho de reeleccion, facultado por ella, habia sido

ejercido siempre.

El 8 de Agosto de 1871 se establecio qne niugiin

Presidente podria ser reelejido inmediatamente de

terminar sii mandato, sino despnes qne trascurriera

nil periodo igual a aquel para el que habia sido de-

"igiia do.

La lufdia, (mtre el Presidente i el Congreso conti-

nnn eiicanii/.ada, hasta qne en 1874 se reformo en

muchns piiiitos la Constitucion, limitando las atri-

biir i-.nes (h'l Ejecutivo, i moclificando la composicion

d<- his ( Vi iiuii'as.

b: ' r-f'.rmas eimstitucioiiales herdias en 1882 i las
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realizadas posteriormente, completaroii la obra mo-

dificadora.

En Los Constituyentes chilenofi de 1870 se analizan

las personalidades de gran parte de los politicos clii-

lenos

.

Los partidos que entraroii en India dicho ano no

diferlan grandemente de los historicos partidos clii-

lenoS; pero modificaciones sucesivas bablan establc-

cido entre ellos matices distintos.

El partido de gobierno era formado por el grupo

liberal moderado, encabezado por Amunategni. Cc-

varrubias i Blest Gana i por los conservadores cleri-

cales, con Errazuriz i Larraln Gandarillas.

Frente a esta alianza de gobierno estaba la opo-

sicion.

Era compuesta por los partidos nacional i radical.

El partido nacional estaba separado en dos teii-

dencias.

La nna moderada i respetnosa de las tradicionales

doctrinas Montt-varistas, encabezada por Antonio

Varas i la otra, vanguardia de acjuella, compuesta

por los miembros del Club de la Keforma, i en la que

militabaii los Arteaga, Lastarria i Urmeneta.

El partido radical estaba dirijido por el patriarca

Matta, por Pedro Leon Gallo i por Picardo Claro.

Estas distintas tendencias pollticas figuraron en

el Congreso Constituyente de 1870.

Las unas iban. a defender la Constitucioii, a man-
tener la situacion creada por ella: eran las tendencias

conservadoras.

Las otras iban a lucliar por las libertades publicas,

abogando por las reformas necesarias.

Liberales i nacioiiales (juerian reformar lentameiite
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las iiistituciones, al paso que radicales i reformistas

claniaban por una iiioclificaeioii roinpleta i rapicia.

]iOS Arteasra Aleiiiparte al bosquejar a los Consti-

tuyojites, »v'scTibiero]i p<ijinas de liistoria cliilena.

A traves de los retratos de los parlamentarios se

disefia el alma iiacional, se trasparentau’ los senti-

mieiitos quo animaban en esos anos a los liombres

])u blieos.

Se ve en ellos, tanlo enlos defens or esde unrejimen

arcaico, como en los reformadores entiisiastas, qiie

a]tarle de flaqnezas inherentes a la naturaleza hu-

luana, ])oinan toda su intelijeneia i toda su activi-

dad en la propaganda de las ideas qiie consideraban

})i’eferentes para el engrandecimiento de su patria.

Delineando los Arteaga con su pluma, a los Consti-

tuventes de 1870, ban realizado nna obra justiciera

i de gran merito.

Han entregado a los politicos, con sus-virtudes i

con sus vicios, al infalible criterio popular.

K1 juicio de la liistoria lia sido ya discernido a las

pcrsonalidades que en 1870 componjan el Congreso
( 'unstituyciite.

Ks(' juicio lia sido justo en jeneral.

11a ajilaudido a aquellos ([ue sustentaban princi-

a a([uel!os ([ue asjiiraban al bien piiblico.

Ifa sido una lapida ]>ara los (pie, liaciendo de la

j: 'litica un iiistruinento, tenian por nnivil priniero

(’• <‘ondufta el interc's i la ainbiciini personales.

/yo.s ('ovsiitinfenles rhilenos dr 1870 nos [iresentan,

- -r.ii f'v li'-raciini los in(i'ritos i defectos de unos i

( it r ' IS

.

8ti ’••(tuia no jicrmite emitir un juicio verdadero
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i razoiiable acerca de las aspiracioues de los politicos

chilenos en dicho ticmpo.

Esto bastana, seria inerito suficiente para que la

obra tuviera siempro agrado e interes.

Pero no es ello solo lo qiie constituye el encanto

de las pajinas de estos escritos.

En Los Constiiuyentes, los Arteaga derrocharon

toclo sii injenio e liicieron gala de las ricas facultades

con que liabian sido dotados.

Es una obra llena de vida, escrita al calor de los

acontecimientos i en medio de las evolucioiies po-

liticas.

De siis autores, uno de ellos era tambieii Cons-

titnyente.

El otro, derrotado ese'ano por la poderosa ma-

quina electoral, conocia admirablemente el Parla-

meiito i sus liombres; liabia yivido con ellos.

Los Arteaga Alemparte tanto en la Camara como
en la prensa pudieron estudiar las fisoiiomias de los

liombres publicos, apreciando sus cualidades i ano-

tando cuidadosamente sus defectos.

«Los Constiiuyentes de LS70 es el fruto de la obser-

vacion sagaz, de A critica avisada.

Es cl fruto tambieii de la esperiencia de la vida.

A pesar de sus anos', los Arteaga Alemparte, edu-

cados en una escuela de luclia i sacrificios, aprendie-

ron en ella a diferenciar los actos liumaiios.

Supieron que en los campos de la politica como en

los de las letras, liai individuos clevados, de nobles

aspiracioues, al paso que otros, no mirando mas alia

de sus mezquinos intereses, menosprecian el porvo-

nir nacional.

Las ambiciones, rivalidades. pasiones e idealo< io-

2.—ANAI.FS. —FNERO-FEBRERO
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iierosos, aparecc]i refiejados en los folletos de los

Arteaga con plunia tacil i bridaiite.

I en realidad correspondia a ellos la hermosa tarea

de analizar la politica cliilena.

Diclio honor les correspondia a doble titulo.

Jjo merecian ])or haber sido ellos toda sn vida in-

dividiios snperiores. qiie, despreciando el brillo ten-

tador del metal i los empleos honorificos. snpieron

estar siempre del lado donde los gniaba sn natural

instinto. Les correspondia a los Arteaga, propagan-

distas incansables de las ideas jenerosas de libertad,

(pie veian en eilas el engraiulecimiento de sn patria,

analizar la politica i sus liorabres, i por otra parte,

ninguno inejor (pie ellos, dotados de ricas facnltades

liter arias, i poderoso espiriti; de critica, podian ;juz-

gip' individnos i apreciar conciencias.

Los Constituyentes chilenos de 1 870 es nna obra (pie

sera leida siempre, pues encierra lecciones morales

(pie deben ser aprovechadas.

Ademas de ser una galeria de jiarlamentarios lo es

tambicn de modelos.

Cada lino do los retratos est;i finnado.

K1 iiombri' de Justo ajiarece con nuis frecuencia

(pi(' el de sn lu'rmano.

Debese ello ([iiizas, no tanto a la mayor facilidad

•pie ])Oseia a(pi(‘l dc escribii-, cnanto a cpie los retratos

encargados a la plinna d(‘ Domingo reipierian nnis

(studio, nnis calma en sn ejecmLin.

I’afael Kgana declaraba (pie Los Constitnyent.es de

IS70, "(*s el libro en (pie la America ha lieelio mayor

gnstii de injeni(i».

I es efeeti va meni e nn libro injenioso en alto grado.
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A1 toniarlo en las luanos no se sienteii cleseos de

abandonarlo liasta concliiir la lectura.

En sus pajinas, escritas con anienidad i elegancia,

al describir los Arteaga Alemparte las caracteristicas

eseiiciales de los politicos cliilenos, ban manifestado

ademas sus propias creencias i doctrinas.

La obra es apasionada, ardiente, exajerada a ve-

ces, pero sin maldad.

Tal como lo aseguraba Jiisto, «s61o dijerou lo que

creian», i si bien sus juicios se separaron a veces de

la realidad, dcl)ese ello a las opiniones contrarias,

»[ue levantando un muro entre unos i otros les ini-

pedia conocerse niejor.

Hoi dia, juzgando con la fria calma con que con-

tcmplanios tiempos pasados, estamos en situacion de

einitir un juicio certero acerca de los meritos de la

ol)ra.

Ha trascurrido ya medio siglo i la mayor parte de

Los Constituyenfes de 1870 lia desaparecido.

El tienipo que todo lo borra, ha pasado por emnnia

de muclios de quienes apenas recuerdansesus nombres.

En IjOS Constituyentcs encontramos sus biografias

mui complctas, pues son acabados bosquejos.

Hai retratos mngnificos que caractcrizan adniira-

blemeiit^ a los personajes que se ha querido pintar.

Citar nombres i\o ]\os conduciria a nada: seria re-

producir casi la lista completa.

Eso si, que algunos de ellos se destacan en primera

fila por el relieve de sus fisonoinias, por el colorido

de sus liiieas.

Hai otros mas opacos, mas borrosos: retratos de

Constituyentes (|ue solo valian por el silldn que ocu-

j>aban i ]ior el voto (pie emitian.
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Parlamentarios distiiiguidos, estadistas celebres,

escritores notables, todos ellos ban pasado ante la

pliima de los Arteaga Alemparte.

La obra \iene un sello tinico, personal.

Ha sido escrita tocla ella bajo el influjo de una

misma idea, de las mis mas doctrinas qne se alberga-

ban en el pecbo de los dos liermanos.

Xotase si, en los retratos de ambos, a pesar de los

rasgos comunes, algunas diferencias, provenientes de

los matices personales de siis caracteres.

Escribieron los Arteaga Alemparte sus retratos,

inspirandose en las normas de conducta que cada

{•iial habia adoptado, a merced de sus tendencias i

dejandose guiar por sus afioiones.

Justo ponia en los suyos el ardor entusiasia que

lo caracterizara su vida entera.

Era ta]\ apasionado i tan amigo de la verdad, que

j)odria criticarsele que en ocasiones llego a ser caus-

tieo i mordaz en las censuras.

Pero, no olvidemos que en sus bosquejos de los

parlamentarios, Justo Arteaga los analizo a traves

del lento de sus nobles ideales.

;Que de estrano tiene ([ue a veces los encontrara

|)(‘quenos i mezquinos!

Kn sus oscritos, como va hcmos diclio, imitaba a... •
Mtiranlin.

,\maba an el periodista frances la concision de su

c.stilo,

Imitandolo, <'nos habitub Justo Arteaga», dice el

Dr. Drrego Lueo (>n su «l)iscurso de ineorporacion a

la .\cademia Kspanola», <a respirar cl perfume penr-

iia.nte de las (lores exbtieas i ])lagb nu'estro lenguaje

<le palabras i jiros “straiijeros; e bizo desa])arccer de
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nuestra preiisa los perioclos largos i solemnes del e.s-

tilo cortado. A la moda de la falda larga que arras-

traba la cola de ceremonia, el siistituyo la moda

' provocadora i lijera de la falda corta que deja mas

liber tad i mas rapidez al movimiento».

En sus retratos de los Constituyentes cou unas

cuantas lineas caracterizaba a sus personajes.

Con unas plumadas reconstitina situaciones, de tal

modo vivas, que parecia'que se estaban presenciando.

Nos sorprende en sus retratos como asimismo en

los de Domingo, el espiritu de penetracion del future,

anticipandose al tiempo.

Los acontecimientos Iran corroborado gran parte

de los juicios emitidos por los Arteaga Alernparte.

Citaremos en comprobacion los retratos de Santa

Maria, Urmeneta, Vicente Reyes i Abraham Ko-

nig, al que auguraban en 1870 «un porvenir her-

moso i brillante».

Uno de los estudios que llama principalmente la

atencion, a juicio de don Roberto Huneeus, es el de

IMiguel Luis Amunategui.

Se nos permitira que, discrepando de diclio pare-

eer retoquemos eu dos o tres puntos la fotografia a

que liacenios refer encia.

La fisonomia de Amunategui ha sido espuesta por

Justo Arteaga en diversas ocasiones.

Taiito en Los Constituyentes, como antes, en Los

Candidatos en Candelero, i mas tarde en articulos

pnblicados en Los Tiempos, Arteaga ha juzgado la

labor piiblica de dicho politico.

Con pinceladas casi identical, repitiendo a monudo

couceptos i aun frases, los estudios de Arteaga Alem-

parte, eusalzamlo los escritos de Amumitegui, se es-
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presaii on termuios casi odiosos al jiizgarlo como
hombre publico.

Debemos recordar si, que ambos militaban en cam-

pos politicos opuestos i que iiunca se encontraron

eii cl misibo circulo.

I hemos diclio antes que Justo Arteaga criticaba

con excesiva severidad a los qne no comnlgaban con

su manora de apreciar las situaciones.

Al censnrar la politica tal como la comprendia

Amundtegni, Jnsto Arteaga envolvio en sus ataqnes

al hombre publico.

No (j^uiere decir esto qne, «la vida no demnestre

<[ue nuestros jiiicios sobre los hombres politicos son

mni (liferentes de nuestros juicios sobre los hombres

en sii vida privada, i qne son estos ultinios los linicos

f[ue cuentan para nosotros, los unicos que determi-

nan nuestras afecciones i que tienen un siguificado

real en nuestra vida».

A juicio de Arteaga, Miguel Luis Amunategui tenia

defectos graves eii cuanto a politico.

hlra moderado; timido, contemporizador; no qu('-

ria romper con nadie, teniendo un saludo arnable

j)ara cada ciial.

eAumpie se resolviera alguna vcz como TTernan

(V)i’tes a (piemar sus naves, sienque se dojaria oculta

en alguna caleta olvitlada, una embarc:aci6u en qne

tomar la fnga».

Comn hiunos dicho, las criticas cpie hacia Arteaga

a su antigiio profi'sor del Instituto, ))rovenian de las

distintas o|)iniones ])oliticas.

.Justo .\rtoaga era viohmto, arrebatado, (pieria re-

formas radieales.
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Aimimitegui, tan lilieral conio aquel, pretenclia 11c-

gar a’ ellas por medios mas lentos pero seguros.

La obra modificadora de iin pals debe ser el resul-

tado de evoluciones iiormales i no de trastornos re-

volucionarios que solo condiicen al desquiciam lento

social.

La polltica moderada i de concordia, necesaria

para el desarrollo de la nacion, tiene su esplicaciou

razonada en las palabras siguientes, que en 1867

pronunciaba Amunategui, siendo vice-presideute de

la Camara do Diputados:

...«E1 territorio de Chile es materialmente mui es-

trecho, mui angosto, pero todavia es demasiado es-

pacioso, suficientemente audio, para que qiiepan en

el los servicios, las ambiciones lejitimas, las glorias

de sus habitaiites sin escepcion, sin esclusion.

«Hai ocupacion para todos; recompeiisa tambien

para todos.

<<No hai motivos para que estemos renovando las

fratricidas i encarnizadas luchas de los Glielfos i

Jibelinos de la Edad Media.

«Por desgracia, en los campos de la politica, como
en los de la batalla, se levantan densas polvaredas

que impiden a los combatientes conocerse i estimarse,

pero con la diferencia de que la polvareda de la ba-

talla es pronto disipada por el viento, mientras que

la de la politica va espesandose con el tiempo, porque

es de odios i de rencores que ofuscan el entendi-

miento.

«Asi es siempre urjente evitar por todos los medios

posibles que tales polvaredas se levanten o que duren.

«Si obramos de buena fe, como lo creo, debemos

fijaruos on que los abusos i las imperfeccioues se
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corrijen mas bieii por el consejo dei amigo que por

la acriminacion del adversario.

«Comunmente esciicliamos lo qiie dice el uno, de-

soimos lo^ qiie alega el otro. Las discusiones acres

i acaloradas no pueden condiicir a ningiin resulta-

do proveclioso.

«Por eso el partido a que tengo la honra de perte-

necer, desea con ardor qne todos tengamos induljen-

cias para las faltas, que nos perdonemos nuestros

agravios reciprocos, i qne trabajemos por la union

de todos para el bien comiin.

«E1 principal articulo de nuestro credo politico es

el respeto a la opinion, el respeto a la libre discusion

que per mite a los individuos entenderse unos con

otros sin'recurrir a la violencia».

I como digno corolario, recordaremos a proposito

de los conceptos emitidos por Arteaga en cuanto a

ser la politica de Amnnategui irresoluta i timida, nn

episodio de la vida parlanientaria de este ultimo.

Tratabase en 1885 de las elecciones de diputados,

i liabiendo llegado Amnnategui a un pacto con los

adve.rsarios, se le censnraba abandonara siis ideas.

Publico entonces un articulo que concluia asi:

... «Ni un gobierno ni un pueblo podria arrebatar-

nos jamas la conciencia.

<'V uelvo a decirlo ponpie deseo (pic se entienda

rnui bien.

«X i un gobierno ni un puebl 0.

M he creido conqirometido ])or lo tanto, ni

coin] trf)metere jamas en pacto alguno, la menor
part( ‘. j)Ul’ peipieiia que sea, de mi credo politico

l.;.ra )U<UI< ligar un solo voto.



GABRIEL AMUNATEGUIJORDAN 27

«Recliazo los subterfiijios i las reticeiicias de to-

do jenero.

«0 sere diputado, con todas mis ideas, o deja-

re de serlo conservandolas todas ellas.

«No estoi dispiiesto a entrar al Congreso por mia

piierta baja que me obligue a inclinar la freiite

ante nadie».

Magnificas palabras que no permiten abrigar la

mas leve dnda respecto a las creencias i conviccio-

nes de Amnnategiii.

En cuanto a la embarcacion oculta en que sc'fu-

garia, permltasenos decir que aquello no pasa de

ser una figura literaria.

Nadie en el mnndo quema sus naves, ni el pro-

pio Hernan Cortes, que a lo sumo las desarma, co-

mo los bechos liistoricos lo ban demostrado.

Los acontecimientos posteriores se ban encar-

gado de rectificar el juicio de Arteaga sobre Mi-

guel Luis Amunategui.

La politica de concordia i de paz ba encontrado

plena justificacion, calmadas ya las efervecencias

del moniento.

En su retrato decia Arteaga que nada presajia-

ba que Amunategui tuviera su pedestal en el fu-

turo.

Algunos anos despues el bronce ba perpetua-

do, Irente a la Casa Universitaria que tauto amd,
la memoria d.e aquel bonibre publico.

Hemos dicbo que existian matices distintos en

los bosquejos realizados por los Arteaga Alem-

parte.

]jOS retratos de Domingo son menos audaces en

su Concepcion que los de su bermano, pcro son nirw
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coDvinceutes i el estudio del modelo es mas aca-

bado.

Hai en los bosquejos de Domingo Arteaga me-

uos vida, ]3ero mas realidad que en los de Justo.

Son retratos frios, elegantes i correctos,

A su pluma le correspondio los modelos mas di-

ficiles i complejos pcro desenvolviose con su ca-

ractcristica habilidad.

Citaremos al efecto el de Jose Victorino Las-

tarria.

En el supo Domingo Arteaga, con sirs dotes de

profunda observacion i estensa mirada, dibujar

admirablemcntc las caracteristicas esenciales de

a<[uel estadista.

... «La existencia lia sido para el una montana
escarpada ciiya cumbre no lia tocado sino des-

j)ues de una larga, tenaz i dolorosa lucha contra

las asperezas i contrariedades de la senda».

La im])ortancia del personaje que describia hi-

zo que Domingo excediera las proporciones de los

retratos de la galeria.

Ilosquejando los meritos de Lastarria, decia-

«S: el fin de la existencia liumana estriba en el

eiigrandecimiento de nuestro destino inmortal por

el cultivo i actividad de la intelijencia, por el ejer-

cicio tie nna voluntad resueltamente encaminada

a nobles objetos; si la vitla dcbe ser un combate

iiicesante en favor de lo verdadero, de lo bueno i

<!<• 1(1 bello, el senor Lastarria ha cumplido digna-

mcnte el fin de la existcjicia, ha peleado con gloria

la batalla de la vida».

Knfre otros bos([uejos acabados diltujd Domin-

g" .\rteaga el de uno de sus eolegas mas distingui-
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dos en la preiisa, el redactor de «EI Independic)ite»,

Zorobabel Eodriguez, de quien dijo al comeii-

zar: «He aqul nn diarista, im verdadero diarista».

1 concliiia reconociendo a su ad'versario politi-

co, «que la literatura nacional contaba en el iin es-

critor distinguido».

Rafael Egana, conientando «Los Constituyen-

tes», dice que Domingo Arteaga en uno de sus bos-

qiiejos, «hablando de una rnda i as per a cabeza de

diputado —de constituyente» —ese libro dice esta

frase qne ya se ha hecho vulgar: «Nada ha entrado

alii, nada ha salido de alli».

«Con eso, ahade Egaha, ha dicho un volumen;

ese alii es admirable como un silojismo, terrible

como una bala. Es la m.aterializacion completa de

la cabeza de un ser human o; en realidad no es una

cabeza, no es una intelijencia, no es un pensamien-

to, casi no es un hombre: Es un adverbio: —Alli!»

Los retratos de Domingo Arteaga son menos im-

presionantes que los de Justo, pero son superiores

a estos porque envuelven la manifestacion de la

realidad.

Justo Arteaga comunicaba a sus folletos, el ardor

de la polemica, que lo ofuscaba a veces; al paso

que Domingo mas moderado, mas flematico, obser-

vaba cuidadosamente, i con profunda filosofia, he-

chos i caracteres.

Domingo Arteaga estaba auxiliado ademas en

sus bosquejos, de un poderoso espiritu critico.

Antes que poeta i escritor fue critico.

Como justainente lo observara Eliodoro Astor-

quiza en sus nrticulos de «E1 Diario Tlustrado». «aun-

quo Arteaga ha empleado sus facultades i no sin
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exito eii jeneros literarios qiie no son la critica, lo

que predomina en el es el critico. En su tiempo i

antes de el, con escepcion talvez de Zorobabel Ro-

driguez, nd liabia quien tuviera sobre el arte ideas

jenerales mas exactas i fecundas. (Vease su estudio

sobre Alberto Blest Gana en «Los Constituyentes»),

ni ojo mas certero para ver i caracterizar la indo-

le esencial de un persona] e, a an en medio de las

mas enganadoras apariencias (estudio sobre Am-
brosio Montt) ni mayor conocimiento en los deta-

lles de la tecnica de la composicion liter aria (estu-

dio sobre Manuel Antonio Matta. Yo llamaria la

parte de este trabajo en que considera a Matta co-

mo escritor, obra maestra de psicolojia de una plu-

ma dificil).

«Su natural sentido critico estaba ayudado por

uiia de las ilustraciones mas cuidadas que ha ha-

bido en Chile. Sabia el latin i varias lenguas mo-

dernas i conocia a fondo los mejores autores de

cada uua.»

Las precedentes liiieas resumeii admirablemen-

te lo (j^ue sabiamos acerca de las facultades litera-

rias de Domingo Arteaga i de su versada ilustra-

cibn jeneral.

<'Los Constituyeutes chilenos de 1870» corona-

ron la labor de los Arteaga Alemparte.

10s la obra quo les ha sobrevivido, siendo leida

hoi dia quiziis con mayor agrado que cuando fue

csrril a.

('(‘rraramos cst('- bosquejo acerca de los meritos

(If clla lu'produciondo dos cartas ineditas.

La insfrci('»n de documentos tiene el grave in-
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conveniente de convertir en arida la lectura, pero

en este caso esta plenamente justificad'a.

Una de ellas, datada de manos de los autores

de «Los Constituyentes» acompanaba al obsequio

qiie de la obra hicieron a Manuel Blanco Cuartin.

I la otra es la respuesta de este distingiiido hom-

bre de letras.

Como todos los escritos de Blanco Cuartin, es-

tas palabras reflejan el encanto s eductor del lite-

rate elegante.

Ademas, son el aplauso carinoso del aiitiguo

profesor a sus alunmos aprovechados.

Es la critica del escritor a dos colegas distingui-

dos.

Helas aqm tal como llegaron a mis maiios.

Santiago, Ahril 1871.

Senor don Manuel Blanco Cuartin.

Mui senor nuestro i de nuestra amistad:

For este correo nos tomamos la libertad de di-

rqjir a Ud. un volumen que contiene la obra com-
pleta que hemos estado publicando durante algu-

nos meses con el titulo de «;Los Constituyentes

chilenos de 1870».

Roganios a Ud. se sirva aceptarlo como un lio-

menaje de simpatia por su hernioso talento de es-

critor i como una prenda de gratitud por las apre-

ciaciones llenas de noble benevolencia con que Ud.
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saludaba en meses pas ados la aparicion de las pri-

mer as pajinas de nuestro libro.

De ordinario los liombres de letras de nuestro

pals, —Ud. lo sabe mejor que nosotros, —se inju-

rian miitiiamente en vez de respetarse, se deni-

gran los linos a los otros en vez de estimarse.

Se observa en ellos, por lo comun, un completo

olvido de esa jenerosa fraternidad del pensamien-

to activo, del trabajo intelectual.

I entretanto en ninguna parte mas qiie en Chi-

le debiera existir esa fraternidad, que serviria efi-

cazmente para sostener i vigorizar el espiritu de

los escritores que, miii a menudo tropiezan en sii

camino con la indiferencia i el desdeii de la ma-

yor parte del publico.

Ud. lia (^uerido hacer escepcion a los malos ha-

bitos de nuestros liter atos, i lo ha hecho en pro-

vecho de nosotros. Gracias inui cordiales por ello.

Elio era bien propio del antiguo escritor, docto,

fficil, fecundo; siempre infatigable, siempre ina-

gotable.

Qiiiera Ud. recibir los sinceros sentimientos de

coiifraternidad literaria i amistad personal con que

somos sus mas atentos i obsccuentes servidores,

Justo i Dommfjo Ariejtga Alemparie.



GABRIEL AMUNATEGUIJORDAN 33

Valparaiso, BJay 0 4 de 1871.

Senores Jiisto i Domingo Arteaga Alemparte,

\

Santiago.

Senores i colegas iniii estimados:

La preciosa carta con qne Uds. se Iran servido

lionrarme ha sido consnelo para mi alma, luz para

mi espiritn i balsamo para mi orgullo. —Un millon

de gracias, amigos mios, por tan saludables me-

dicinas .

El libro de «Los Constituyentes» para mi es nna

joya literaria de alto precio, i al decirlo a Uds. no

hago mas qne repetir lo qne ya he dicho al publi-

co con la pluma i a mis oyentes repetidas veces con

la palabra.

He leido los retratos de Saint-Beuve, de Cor-

menin, etc. i les asegiiro qiie en los pintores chile-

nos hallo tan diestro pincel, tan rica paleta como
en aqnellos grandes maestros, con la circunstancia

de qiie los retratistas franceses son inferiores

a sirs modelos, i los nnestros niiii snperiores a los

qiie tiivieron delante del caballete.

En las pinturas de Uds. liai verdad. poesia, sa-

bia distribucion de tintas, pureza i rijidez de di-

bnjo, todo, en una palabra, lo qne constitiiye nn

retrato perfecto.

Tail cicrta es esta apreciacion qne cnalqnier en-

fcrmo de hipocondria i aniqnilamiento se robn-^te-

ceria con leer la jiintura de ^larcial Gonzalez. —
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La exLiberancia de la vida, lo jiigoso i morbido

de las carnes, lo compiiesto de las ropas, la aureo-

la luminosax que circunda su enorme cabeza, di-

ceii a mi espiritii todo iiii estudio anatomico^

—

fisiolojico el mas interesante.

Con esta figura solamente liabria para la gloria

de un escritor eii cualquier parte.

Como este lienzo, bai muchos otros, son casi to-

dos, dire mejor; i esto, creedmelo, me pasma has-

ta el grado de esclamar zon el pobre Ciccarelli,

pintor mecanico como yo, al ver la preciosa virjen

de Maratta: benditas sean esas manos, una sola de

ellas vale por las dos mias i por veinte si las tuviera.

Va, piles, el libro de «Los Constituyentes» a lia-

cer compania a los biienos amigos que carinosamen-

te conserve en mi reducida biblioteca.

Paul Louis Courier, Beaumarchais, Simon, Alf.

Karr, le haran una fraternal acojida; i yo, pobre

custodio de este tesoro, hijo prodigo de las letras,

amante apasionado i jamas correspondido de las

musas, me contentare en mis boras de into- con dar-

les un caluroso abrazo i cuidarlos del polvo de la

(Mividia i la polilla de la ignorancia.

Kespecto a los elojios que Uds. me dispensan,

'bio pucdo decirles que los calificativos de docto,

facil, fecundo, etc., no me son absolutamente apli-

cables, no, por Dios! ellos son la espresion de las

'•alidades de mis favorecedores.

No concluire sin recbazar eso de la gratitud que
I'ds. me manifiestan por el articulo que escribi on

Ml .Mcrcurio» a la aparicion de la primera eiitrega

do ' L'»s C()nstituyentes». Lo que bice fue cumplir
' t i

' ,1 inouf (• con mi debcr i nada iiuis.
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(il que queriais que hiciera?

(jQue os negase el primer puesto en las letras

chilenas que en mi conciencia creo que os corres-

ponde?

Cuando no erais mas que graciosos rapaces cs

profese fraternal carino.

Jovenes, admire la' precocidad de vuestro ta-

iento; hombres, la admiracion trocose en respeto

asi por las dotes rarisimas del escritor., como por

las prendas distinguidas del caballero.

(I Que mas puede exijirse, ni que mas puede da-

res el que no tiene mas que el amortiguado per-

fume de un espiritu que fue vivaz i los despojos

de un corazon que apenas late talvez por haber

palpitado demasiado?

Soldado viejo de la prensa, aun no luce en la

manga de mi redonda ebaqueta el modesto galon

de caporal. —Cuento mis campanas por mis lieri-

das, pero jai! ellas solo sirven de pena para quien

las sufre, i de lastima para el que las mira,

Tal soi, tales son los bienes que me qiiedan; si

los quereis, tomadlos todos, que por supuesto, hai

dadivas que hour an mas al que las liace que a quien

las recibe.

Todo vuestro ahora i en el porvenir.

Manuel Blanco Cuartin.

3 . ANALES.—ENERO-FEBRERO





CAPITULO VII.

/

Labor lejislativa i parlamentarta

Ell capitiilos anteriores hemos esbozado la filia-

cioii politica de los Arteaga Alemparte.

Sabemos que ambos hermanos militaban en las

Idas del partido reformista, fraccion avaiizada del

Partido Nacional, formada por los elemeiitos que

organizaron los Clubs de la Eeforma,

Hemos dicho tambien que cooperaroii activa-

mente a la propaganda de las ideas reformadoras

de la Constitucioii, eii el seiitido de liberalizar las

instituciones, disminuyendo la autoridad presiden-

cial.

Esta propaganda la realizaron los Arteaga Alem-

parte tanto en el Parlamento conio en la prensa.

En 1861 se incorporaba Justo a la Camara en

el canicter de diputado suplente por Cliillan.
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Termiiiado sii mandato, no regreso al Parlameii-

to sino en 1876 representando hasta 1882 al de-

par tamento de Valparaiso.

Domingo Arteaga figuro por vez primer a en la

Camara en 1867, fecha en qiie fiie elejido dipntado

por Chilian.

Al ser designado reniincio el cargo que ocnpaba

de sub-secretario de relaciones esteriores.

Aludiendo mas tarde un dipntado del gobierno,

al hecho de qne Domingo Arteaga se hubiera va-

lido de sn situacion, para ser elejido este, en nn
discurso pronnnciado en la Camara, (el 15 de Ju-
lio de 1868) dijo: .... «Llegaron las elecciones de

1867 i el que habla estuvo mui lejos de pretender

que su nombre apareciera en las listas oficiales.

«Cuando se me anuncio que fijuraba entre las

candidaturas de Chilian, me apresure a manifestar

de nuevo al sehor Ministro del Interior el deseo de

separarme del puesto que ocupaba en la adminis-

tracion, pues juzgaba que no podria servir el car-

go de Dipntado con la eficacia i autoridad moral

necesarias, mientras estuviera desempehando un
cargo piiblico».

Espirado en 1870 el plazo constitucional, por

el dial habia sido designado, volvio ese aho con las

iiivestidiiras de Talca.

Coso en dichas funciones en 1873 para regresor

a la Camara en 1879, en representacion de los elec-

tores de Lautaro, cargo que desempehaba cuando
fallceid.

Durante su ])ermanencia en la Camara los Ar-

teaga figuraroii en numerosas comisiones lejisla-

tivas.
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Asi, entre otras, Justo pertenecio en 1861 a la

Comision de Gobierno, i en 1876 for mo parte de

la Comision Mista de Presupuestos.

En 1877 file miembro de la Comision encarga-

gada de informar acerca del proyecto sobre Rejis-

tro Civil, en union de los senores Clemente Fabres,

Jose Nicolas Hurtado, Enrique Mac-Iver i Maxi-

mo Lira; i de la Comision especial compuesta de

el i de los senores Jose Manuel Balmaceda, Enri-

que De-Putron, Ejidio Jara i Demetrio Lastarria,

nombrada con el objeto de informar acerca del

proyecto de la lei de jubilacion.

En 1878 i en 1881 for mo parte de la Comision

de Hacienda.

En 1878 figurb, en union de los senores J. M.

Balmaceda, Ramon Barros Luco, Melchor Concha

i Toro, Pedro Lucio Cuadra, Jose A. Gandarillas,

Jorje Huneeus, Demetrio Lastarria, Enrique Mac-

Iver, Jovino Novoa, Osvaldo Renjifo i Zoroba-

bel Rodriguez, en una comision ehcargada por

la Camara de Diputados de «examinar e informar

durante el receso de las sesiones del Congreso, los

proyectos de reforma financiera que les sean so-

metidos por el gobierno».

Domingo Arteaga, a su vez, pertenecio a la Cc-

mision de Gobierno i Relaciones Esteriores en

1867, i a las de Gobierno i Policia en 1871.

Este mismo aho 1871 fue designado Domingo
Arteaga en union de los senores Jose Tocornal, Pe-

dro Lucio Cuadra, Domingo Fernandez Concha

i Ramon Barros Luco con el objeto de investigar

el estado de las escuelas normales de Santiago.

A1 discutirse dicho aho el presupuesto de instruc-
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cion publica, el clipiitado don Pedro Lucio Cua-

dra, en vista de qne se habian publicado doc,nmen-

tos oficiales qne revelaban el mal estado de la Es-

cuela Normal de Preceptores, pidio el nombramien-

to de aqnella Comisidn, qiie elevo sn informe el 11

de Diciembre de 1871.

Los Arteaga Alemparte figuraron en el Parla-

mento en boras aridas i dificiles.

Aportaron su valioso continjente a diluoidar

inter es antes problemas, contribuyendo utilmente

a ilnstrar el criterio publico.

En los momentos solemnes de rehacer nuestra

Carta Constitpcional, fueron los tena^ces partida-

rios de las ideas liberales de emancipacion de los

pueblos por medio del progreso i la libertad.

Jnsto Arteaga sustento en la Camara sus prin-

cipios de diarista.

Sn palabra reemplazo a su pliima, pero se ad-

vierte en el orador a traves de sus discursos, al es-

critor apasioifado, injenioso i chispeante.

Venciendo las dificultades de su debiPorganismo,

recojid brillantes triuiifos como orador parlamen-

tario.

El Dr. Orrego Luco nos ba descrito a Jnsto Ar-

teaga en cuanto a orador.

A pcsar de no tener graiides dotes para ello, se

ha dostacado por su amor a la justicia; por la

maneni (‘b^vada d(‘ tratar las cuestiones, por su

'•'))istaut (• r(‘S]H'to a la opinion i a la persona de siis

'> >le<ias .

.Iii.-td Arteaga dejd oir ])t)r primera vcz su elo-

Mit it • V')z (>n sosi eni miento de las ideas d(* soli-

o ' '1 (i -i iiif«ricana.
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Sostuvo desde la tribima, con gran entusiasmo,

la defens a del derecbo electoral i desarrollo sus

concepciones del rejimen parlamentario.

Defendio ademas, adorador ardiente i conven-

cido de la libertad, la antonomia de la Universi-

dad i del Consejo de Tnstruccion Publica.

A1 tratarse del proyecto de lei sobre Cemente-

rios, supo en materia tan delicada. aeons ejar la

calma, predicando medidas liber ales.

En materias econoinicas era partidario del im-

puesto sobre el capital a fin de qne este no se es-

tagnara, i no deseaba gravar ni a la agricultura ni

a la mineria. ^

Solicito repetidas veces la mejora de los sueldos de

los empleados publicos, i combatio la absurda lei

de incompatibilidades que impide a los profesores

participar en las deliberaciones parlamentarias.

Disenrrio con gran ilustracion sobre hacienda

publica, i especialmente sobre ciiesti(Sn salitrera,

la gran riqneza de la nacion.

Las preguntas que formulo, fueron insertadas

en iin folleto titulado: «E1 salitre en la Camara de

Diputados)).. •

En los discursos de Arteaga Alemparte se ad-

vierte, ese fue^o i esa pasion qiie les da una perso-

nalidad propia.

Hai en ellos concepciones rapidas i novedosas.

Jiisto Arteaga, debido a su mala salud, no pn-

do desgraciadamente ocupar en miichas ocasio-

nes la tribuna parlamentaria.

Descendio de ella' demasiado pronto para los in-

tereses nacionales que teiiian en el un cautelador

sagaz e intelijcntc.
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Al ser desigiiado Doimingo Arteaga en 1867 di-

piitado propietario por Chilian, respondiendo a la

nota qiie la Municipalidad le eiivio al remitirle la

copia del ^cta en que se le nombraba, acuso reci-

bo de ella con las signientes palabras que resumen

sii futiira actitud parlamentaria,

...«Sincerameiite reconocido ala honrosa confianza

que ban depositado en mi los electores de Chilian,

me esforzare en corresponder a ella abogando siem-

pre en el seiio del Congreso por el adelantamiento

i prosperidad de ese Departaniento, i por la me-

joria gradual de nuestras instituciones en el sen-

tido de una liber tad mas i mas -completa, que per-

mita al individuo i a la sociedad poner en accion

todos los instrumentos de progreso moral, inte-

lectual i material de que se halla dotado nuestro

pais.

«Atento siempre al bien publico, aunque siem-

pre alejado de las ardientes luchas de los partidos,

espero conservar la tranquilidad de conviccioii i

la imparcialidad de espiritu necesarias para servir

lealmente los altos intereses a cjue acabo de aln-

dir»

Domingo Arteaga desarrollo una labor mas efi-

Ciiz en el seiio de las comisiones lejislativas que en

las discusiones del Parlamento.

Si es verdad que poseia coiisumada destreza en

cl niane]o del debate, i que sus discursos sobresa-

in!i ])or la elegancia do su estilo, la limpieza de su

l:‘uguaje i sn corrccta actitud parlamentaria, sus

ilotcs do orador eran iiifcriores a sus alcances de

•'t ;ulista.

I 'lisonrsos trnnfiuilos, mas bi('ii frios, no can-
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tivaban, al paso que, en las jestacion de los pro-

yectos de lei aporto Domingo Arteaga sn profun-

da versacion poHtica, administrativa, economica

i juridica, de la qiie tantas pruebas babia ya sii-

ministrado.

Conocia intimamente los negocios del gobierno,

por ciianto babia desempenado recien un cargo

administrativo, i llevaba a los asuntos politicos

la meditacion de su caracter apacible, i el espiritu

critico i sagaz de que estaba dotado.

IManuel Blanco Cuartin analizando la figura parla-

mentaria de Domingo Arteaga, decia;

«Por lo que liace a la pobtica, negro caos que

envuelve muclios talentos de primer or den, su vi-

da fue todo amor a la libertad, al progreso, al de-

recbo, i sin que en ninguna ocasion se le viera pa-

trocinar ideas de violencia, de desorden, de c6-

lera.

«Respet6 siempre el talento i la virtud hasta en

sus enemigos.

«Afiliado a un partido que no ba brillado nun-

ca por su moderacion, sus escritos, i sus discursos

en la Camara*i en los Clubs son un testinionio elo-

cuente de que sabia tener un credo politico sin ba-

cerse reo de las culpas que jeneralmente se come-

ten para acreditar lealtad i entusiasmo civico.

«Nadie le acuso nunca de meter la iiiaiio en in-

decentes cambullones, de bacerse el instrumento

de cabalas de partidos.

«Por el contrario se le creyo, i se le creera siem-

pre, bombre recto, digno, puro, incapaz, en una

palabra, cle olvidarse por un instante de los senti-

mieiitos de honor tradicionales en su fnmilia".
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Elevado al Coiigreso eii dias de violenta politi-

ca, tomo parte en debates importantes.

Su estrdno fuc la cuestion de la prensa. -

Proiiimcio magnificos discursos, abogando por la

libertad de impreiita, solicitandola amplia i abso-

Inta.

Defendio con elocuencia infatigable la libertad

electoral, condenando los abusos que se cometian.

En cuestioiies internacionales su voz era escu-

cnada atentaniente, pues estaba mui al cabo de

ollas, ya que bacia poco tiempo que abandonara la

sub-secretaria de Relaciones Esteriores.

En 1868 presento el «Proyecto de Rejistro Ci-

vil ea Cliile», en union de los senores Manuel An-

tonio Matta i Pedro Leon Gallo.

El mismo aiio, formando parte de la Comisibn

de Goi?ierno, presento junto con sus colegas, los

senores Jose Victorino Lastarria i Marcial Mar-

tinez el informe de la Comision sobre la «Moci6n

de reforma de la lei de Municipalidades».

Presento ademas ese ano un estenso proyecto

d(‘ reorganizacion de la Guardia Naciona! en union

de los senores Matta, Gallo, Martinez i I.astarria.

En 1871, la Camara de Diputados nombro una

comision e.->pecial para que informara un «Proyec-

to de lei reglamentando la trasmision de la propie-

dad en el territorio indijena i su colonizaci6n»,

quo habla sido pasado por el Ejecutivo i aproba-

d-t por el Senado.

L;i Comisibn, que era formada por los senores

D'uningo Art(“aaa Alempart(', Cornclio Saavedra,
I’aimb ilaiTos Luco. Francisco Pnelma, i R. Es-

o:,r infornib relorrnando el proyecto de lei.
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En 1872 era presentada a la Camara una «ln-

dicacioii relativa a la reforma del arti'culo 452 del

Codigo de Comercio'>, suscrita por los senores Do-

mingo Arteaga Alemparte, Miguel Luis Amuna-
tegui, Melchor Concha i Toro, Domingo Fernandez,

A. Vergara Albano, J, Ciriaco Valenzuela, Javier

Novoa, i Manuel Amunategid.

Dicho aho formalaba Domingo Arteaga un pro-

yecto de lei de elecciones en union de los senores

Jose Manuel Balmaceda, Francisco Baeza, Mariano

Sanchez Fontecilla i Vicente Reyes.

En 1868 le cupo a Domingo Arteaga desempehar

un importante papel.

Dicho ano empezaba en la Camara la discusidn

de ideas reformadoras i liberales.

El inter es de las mater ias i la fogosidad de los

oradores llevo a la barra de la Camara numeroso

publico.

El acaloramiento de los animos de los especta-
'

dores provoco disturbios.

Los partidarios de unas doctrinas increpaban

a los diputados que^ las combatian i vivaban a sus

sostenedore's.

Esto ocasionaba escenas impropias del Parla-

mento i del caracter que inyestian sus miembros.

Presidia ese aho la Camara de Diputados don

Miguel Luis Amunategui, que se vio obligado en

una de las sesiolies a enviar a disposicion de la jus-

ticia a iinos iudividuos que faltaron gravemeute

al respeto debido al Congreso.

La justicia indebidamente no castigo a los cul-

pables

Para evitar la repeticiou de estos excesos. en la



4G AiEMORIAS CIENTIFICAS I LITERARIAS

sesioii del 4 de Julio de 1868, se presento a la Ca-

mara nn proyecto de lei firmado por 48 diputa- .

dos, que e^onferia a los Presidentes de las Cama-

ras la lacultad de castigar correccionalmente los

desordenes de los asistentes a la barra.

La pen a serla discrecional, no pudiendo exce-

der de $ 200 de multa, o de iin mes de prision.

Este proyecto. que fue aprobado en jeneral i par-

ticular, orijino una grave cuestion.

En su discusi(Sn el dipiitado por la Union i miem-

bro de la mayoria, don Vicente Sanfuentes, al apo-

yarlo increpo a la Corte Suprema por liaber deja-

do impunes a los individuos que cometier on de-

sordenes, en contra de la dignidad de la Camara.

Sanfuentes fue vivamente combatido, i exas-

perandolo los ardores de la polemica, adujo nue-

vos cargos contra la Corte.

El 23 de Julio del ano citado, el secretario de la

Camara daba lectura a la siguiente proposicion:

«E1 diputado que suscribe en uso del derecho"'

que la Constitucion le confiere, acusa a la Corte

Suprema por infraccion de las ^leyes.

—

Vicente Sa7i-

fuentesj)

En realidad, a Sanfuentes lo guiaba uii odio te-

rrible hacia el Presidente de la Corte Suprema don

Mannel Montt, enemigo politico suyo.

Despues de largas i acaloradas discusiones la

0';imara en su sesidn. del 29 de Agosto, por medio
df“ 40 diputados aprobo la admisibilidad de la pro-

unsicion de acusacion.

Designada a la suerte la comision encargada de

ibmutirla, resultaron elejidos los senores Marcos
M n.i, I’cdro babl I Olea, Pamdn E. Err;uuriz,
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Domingo Arteaga Alemparte i Manuel Jose Ira-

rrazaval.

Las informacion.es de la Comision fueron inte-

resantisimas, conio lo comprueban las actas de sus

sesiones.

Domingo Arteaga, al tratarse los inci dentes de

la barra, habia procedido con la misma modera-

cion que cuando asistia a los debates de la Cama-

ra desde sus galerias, «como miido i trancjiiilo es-

pectador» (Sesion del 15 de Julio de 1868).

Habia aconsejado que no se aprobara la mocion

por no estar en armonia los posibles delitos con

los castigos propuestos.

Despues, en las discusiones sobre adraisibilidad

del proyecto de acusacion a la Corte, lo habia

rebatido, i fue el imico de los miembros de la

Comision que lo estimo improcedente i lo combatio

resueltamente en homenaje al respeto debido al

Poder Judicial i a la dignidad de. sus miembros.

La Comision elevo su informe, admitiendo la

acusacion, con las firmas de casi todos sus miem-
bros, menos la de Domingo Arteaga que discre-

pando del parecer de sus colegas, inf or mo separa-

damente.

Este informe, que fue publicado en im folleto,

es una hermosa pajina de la labor parlamentaria

de Domingo Arteaga Alernparte.

La Camara de Diputados, en su sesion de 11 de

Noviembre de 1868, declare por mayoria de votes

que habia lugar a la acusacion.

Los miembros de la Corte Suprema eran, ade-

mas de don Manuel Montt, su presidente, Jos se-
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iiores Jose Gabriel Palma, Jose M. Barriga i Jose

Alejo Valenzuela.

La prop'Qsicion fne elevada al Senado.

Defendieron eii el la acusacion los diputados

Sanfuentes i Miguel Zumaran, i a la Corte Supre-

ma los seiiores Novoa i J. E. Vergara.

El Seiiado por la unanimidad de sus miembros

declaro, el 10 de Mayo de 1869, sin lugar la acusa-

cion,

El resultado final de este bullado asunto did

absoluta razon a las opiniones sustentadas por 'Do-

mingo Arteaga Alemparte, esto es, que la .propo-

sicion de acusacion era improcedente, no existien-

do cargo alguno contra la Corte, i no siendo en rea

lidad otra cosa, que una arma esgrimida en mo-

mentos de excitacion, contra un advcrsario politico.

]ja actitud de Domingo Arteaga ha< resaltado

en esa ocasion por la liermosa actitud que asumio

defendiendo la honorabilidad del
^

Poder Judicial

injiistamente sospecbada.

Podemos sintetizar la labor lejislativa de Do-

mingo Arteaga en las siguientes palabras que en

sus «Bosquejos» le dedico Julio Banados Espi-

nosa.

< (-oiisecuente con sus principios, lo vemos co-

mo (liputado defendiendo con elocuencia infati-

gable, ia libertad electoral, la libertad de impren-

ia, las garantias individuales, la descentralizacion

<1(“ las Mmiicij)ali(lades, la i ndependencia del po-

(ler jiidifial. la bonradez en las cuestioncs interna-

cionalcs, la biiena orgaiiizacidn econdmica, la li-

berlad i‘ii las discusiones ])arlameiitarias, la pron-

'
i vili/.acidii i robmizacidn de Araiico, la equidad
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en las tarifas, la igualdad en los impiiestos, la li-

bertad de cidto, las incompatibilidades parlameii-

tarias, la supresion del fixer o eclesiastico, la abs-

teiicion gubernativa en las eleccioiies, la libertad

de ensenanza».

Domingo Arteaga no limito su propaganda a la

tribuna parlamentaria. En 1869, siendo Presideii-

te del Club^de la Reforma de Santiago, abrio a es-

ta institucion un vasto porvenir con la inaugura-

cion de las Confer encias publicas.

I en ellas diserto brillantemente sobre la refor-

ma electoral.

El 26 de Setiembre de 1875 tuvo lugar en San-

tiago una gran reunion publica.

Tenia el meeting por objeto unir a los partidos

liberales bajo una sola bandera.

Domingo Arteaga que lo presidia, manifesto en

uii elocuente discurso los motives i propositos de

la reunion.

En ella aprobo el partido reformista un progra-

ma hecho de puno i letra de Domingo Arteaga i

que, resumiendo las creencias politicas de este, «fue

el estandarte a cuya sombra libro dicbo partido sus

batallas en el Parlamento».

A mediados de 1870 diversos dirijeiites de la po-

ll tica cliilena fir mar on un documento, (que conser-

vamos de letra de Domingo Arteaga Alempartc,

con los autografos orijiiiales) que dice:

«Los qus suscriben, coniisionados de los diver-

sos grupos de opinion independientes de esta capi-

tal, aniniados del cornu n proposito de qne la proxi-

ma elecci6n.de Presidente de la Republica con-

tribuya a devolver al pais la eficacia de su sobera-
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Ilia i a aseourarle los medios de llevar a cabo la re-o

forma sinceramente liberal de sirs institiiciones i

practicas ^oliticas, ban acordado las siguientes

bases de union para los trabajos electorales:

«ld

—

Rechazar toda inter vencion directa o, in-

directa del Gobierno, siis ajentes o dependientes

en los trabajos i actos de las proximas elecciones

de Presidente de la Republica.

«2.^

—

-Abstenerse de todo arreglo con cualquie-

ra candidatnra oficial que represente el gobierno

personal i el sistema represivo.

«3.^

—

Invitar a los elector es de los departamen-

tos de la Republica a qne nombreji por si tantos

delegados cuantos diputados correspondan al de-

partamento, a fin de qne los representen en nna

convencion que se reimira el l.° de Enero de 1871

en el lugar que ella misma designe, para hacer

la proclamacion del candidate a la presidencia de

la Republica.

Santiago, Septiembre 11 de 1870.

(Firmados).

—

Jose Victorino Lastarria, Francis-

co Baeza, Luis Cousifio, Manuel Antonio Matta.

—J. iM. Balmaceda.

—

Pedro Gallo. —Jovino No-

voa.

—

Domingo Arteaga Alemparte. —Jeronimo Ur-

jneneta.

—

Aniceto Vergara Albano. —Vicente Iz-

(piierdo.

—

Abcente Reyes.

—

Silvestre Ocliagavia».

La Convencionse verifico en los primeros dias

(b‘ Ibiero de 1871.

Kntre sus delegados figuraban, ademas de los

lir mantes, personas tales corno Manuel Recaba-

71 ' M. Lidoro J'lrrazuriz, Jose Francisco Vergara,
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Miguel Cruchaga, Eduardo de la Barra, Enrique

Mac- Tver, Alejandro Fierro, etc.

AT procederse a elejir el candidate para la Pre-

sidencia, las opiniones estaban sumamente divi-

didas, al estremo de que bubo necesidad de 14

votaciones, pues ninguno de los optantes conta-

ba con la mayoria necesaria.

Al fin fue proclamado don Jose Tomas Urmene-

ta, cuya candidatura fue derrotada en las urnas

por su contender don Federico- Errazuriz Zanartu.

En las votaciones 9.^, 10.^^, i 11.^^, Domingo Artea-

ga obtuvo la segunda mayoria, con un respetable

numero de votes.

Hermoso homenaje rendido a pesar de su ju-

ventud, al estadista distinguido i al buen ciuda-

dano.

Los Arteaga Alernparte pertenecieron en su carac-

ter de miembros del partido reformista, a la oposicion

paiTamentaria.

Tal como sus demas colegas de minoria, se vieron

obligados para obtener el triunfo, a sostener luchaa

electorales renidas i dificultosas.

Una de las campanas mas celebres ejue se hayan

realizado es la llevada a cabo en 1870.

Dicho ano, como sabemos, se eleiia un nuevo Con-

greso Constituyente.

La eleccion de los miembros de el era mui impor-

tante, por cuanto iban a estar encargados de las re-

formas de la Carta Constitucional.

El Grobierno puso en movimiento su poderosa

maquina electoral, a fin de que fueran al Parla-

niento sus partidarios, i en gran mayoria.

La oposicion, a su vez, alisto sus elenientos, i

4. —AXALES.—EN'ERO-FEBRERO
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los mieliibros mas distinguidos de eila preseiita-

ron siis caiididaturas.

Los Arteaga Alemparte cooperaron con los su-

yos en estas lioras solemiies para el porvenir de la

Nacio]i.

Justo Arteaga «que estaba retirado hacia tiempo

de la Camara» presento su caiididatiira por Los An-

jeles, i Domingo era candidato por Talca.

Debido a qne durante los ineses anteriores a la

eleccion Domingo Arteaga estaba ocnpado en San-

tiago desempeiiando nn mandato lejislativo por

Chilian' Jnsto fue el encargado de activar ambas

caiididaturas.

En Febrero escribia a Domingo: «Bn Los Anje-

les lie sido objeto de las mas cordiales i entiisias-

tas simpatias.

«Esto ha sido tanto qiie apenas si he tenido tiem-

])o para dormir.

«En Talca las cosas estaii mui bien. Tu victoria

me parece indiida’ble. •

«Tu candidatnra i la de Vicente Eeyes son las me-

ior acojidas.

^Tu popularidad es incontestable)) (33).

No bastfindole las jiras politicas tan fatigosas,

el incansalile Justo «dio conferencias en Santiago

en union de Vicente Reyes i Luis Rodriguez Ve-

Iasc() sobre la importancia i

'

significado de las elec-

‘iones de Abril» (34).

Domingo, por su jiarte, eoojierd en Los Anje-

;33) Cartas de Jvisto \rteaga a Domingo, del 8 i del 23 de Febre

1 . de 1870.

3}; Carta de Justo Arteaga a Domingo, del 14 de Marz > xle 1870.
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les a la propaganda de la candidatnra de su lier-

maiio.

Jose Mamiel Balmaceda, comeiitaiido las iiicer-

tidumbres de la eleccioii, escribia a Domingo:

...«Mni mncbo deseo qiie en Talca terminen

los trabajos elector ales con la misma for tuna con

que ban pr ogres ado liasta ahora.

«lSro me conformaria con que Ud. no ocupara el

liigar que le corresponde en la IJepresentacion Na-

cional.

«Mucho empeno haran por dejarlo a la puerta,

pero confio en que la sucrte de este pais no sea tan

‘ingrata que le prive en epoca tan importante, del

saber i del esfuerzo' de un veterano ejercitado en

los combates del Parlamento» (35).

Las elecciones de Abril de 1870 fueron renidi-

simas.

A pesar de siis esfuerzos, Justo Arteaga fue de-

rrotado en las urnas por sus adversarios de la ma-

yoria gobiernista.

El triunfo de los reformistas en Talca abrio nne-

vamente las puertas del Congreso a Domingo Ar-

teaga Alemparte.

Anos mas tarde, en 1876, se incorporaba Justo

Arteaga al Parlamento, represcntando al depar-

tamento de Valparaiso.

Ceso en dicha representacion en 1882, feclia en

(jue le fue imposible triunfar nuevamente, debido

a la tenaz intervencion en contra Suva realizada

por el Presidente Santa iUaria.

(35) Carta de Jose Manuel Balmaceda a Dominso Arteaga Alem-

parto del 29 de Marz.o de 1870.
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CAPITULO VIII.

«Los Tiempos»

El 20 de Diciembre de 1877 im «Prospecto» aimn-

ciaba al publico la aparicion de mi niievo diario.

Justo Arteaga, el ardiente periodista, empren-

dia niievameiite la empresa.

Ell frases entiisiastas ponia Los Tiempos su

iiuevo diario, «al servicio de la libertad, maiiteni-

da, ensanchada, eiigraiidecida por la prosperidad,

i al servicio de la prosperidad dirijida, aliimbrada,

eiiiioblecida por la liber tad».

I resumia la norma de coiidiicta qiie siipo siem-

pre maiitener en sii diario, eii las palabras qiie si-

gn eii:

... «No obedecieiido siiio al criterio de la liber-

tad, no sera colera contra nadie ni debilidad

por nadie; sabe qiie tendra adversaries i liasta ene-

niigos, pero de nadie sera enemigo; lo qne lo per-

niitira ser' tan veraz en siis noticias, como serene
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e i]i(lepeiulieiite eii sus juicios acerca cle los hom-

bres i de los acontecimientos.

«Sin compromisos con iiadie, i no teniendo otra

cupa ([lie mi iniciativa i -no deseando otra vida que

la noble i vigor os a vida que le de el pais, Los Tiem-

pos solo pediran inspiracion i consejo a la verdad

i a la liber tad.

«Si el pais no esta con el sabra morir.

«Si el pais esta con el sabra vivir.»

El 27 de Diciembre de 1877 aparecio el primer

numero del diario, en una edicion de cuatro paji-

nas, con forma grande.

A1 solicitar Jiisto la ayiida de sii liermano Do-

mingo, este, a pesar de sus niimerosas ocupacio-

nes parlamentarias i de sus negocios, se la ofrecio am
pliamente como lo atestiguan las siguientes lineas.

... «Confio en que las fuerzas no nos falten pa-

ra coronar nuestra buena obra de Los Tiempos.

«No tienes nada que agradecerme.

«Es lo mis mo que si yo me diera las gracias a mi
mis mo.

«Tu alma i la mia son una sola, i yo gano infini-

to en la fusi6n».

Desgraciadamente durante la publicacioii de Los

Tie)iipos, i mientras se realizaba la guerra del Pa-

cifico, las fuerzas faltaron a Domingo.
I'll alma jemela abandom) a Justo en medio de

la emj)ri‘sa.

\ la (lebilidad de la naturaleza de Domingo vi-

niciaiii a auadirse desdiclias del coraz(')n (36).

'30, Domingo Arteaga fallecio de una afeccion cerelu’a] (paralisis je-

n (r-".: <le quo lo a^istio A’alderraina,
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«Tuvo en sus ultimos dias, dice Jacobo Eden,

uiia ardiente his tor ia de amor, cine se ha repetido

en discreto silencio.

«Fue el ultimo clestello, como la liltima emana-

cion de aquella alma rica. Parece tjue en aqiiella

existencia que iba ya a estinguirse hubiese resonado

la palabra biblica; «Cras amet, qui niinqnam amavit:

a me desde mahana el que nimca ha amado; apre~

siirese».

«(:Acaso el amor, se haii preguntado todos, no

ausilio a la Muerte en su obra de destruccion?

I entonces, una dulce niha, hermosa i buena habria

contribmdo sin qiiererlo a helar la sangre en aquel

grail corazon, i a matar el pensamiento en. aquel

cerebro activo. Asi tambien los griegos, llamaban

las hermosas i las biienas, a las Eumenides, a las

Furias!»

A pesar de los cuidados de la ciencia i de los su-

yos, el 12^ de Abril de 1880 fallecia Domingo Ar-

teaga Alemparte a los 44 ahos de edad.

Su prematura desaparicion causo profundo do-

lor, que se esteriorizo en los suntuosos funerales

que se le tributaron.

Las distintas eorporaciones a que pertenecio,

se hicieron represeiitar en ellos.

El Consejo de Instruccion Publica designo una

comision compuesta del Rector de la Universidad,

Don Ignacio Domeyko, i de los sehores Zegers i

Huneeus.

En el Cementerio despidieron sus restos morta-

les Jose Manuel Balmaceda, a nombre de los di-

putados; Julio Banados Espinosa, en representa-

cion do la juventud santiaguina; Rdmulo Alandic-
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]a, que improviso a nombre cle la prensa, i Carlos

M. Vargas que leyo uiia sentida poesia.

La prensa entera, sin distincion de colores po-

liticos, rindio un bomeuaje a la memoria del gran

liombre piiblico.

Justo Arteaga recibio innumerables manifesta-

ciones de pesar por la desgracia irreparable qne

acababa de sufrir.

Entre todas ellas ningun'a mas hermosa, que la

carta inedita que reproducimos a continuacion; pala-

bras de un poeta, con que Eduardo de la Barra,

revelando su gran alma, enviaba un aliento al ami-

go que sufria.

Valfarmso, Abril 20 de 1880.

Sr. Dji. Justo Arteaga Alemparte.

Santiago'

Distinguido amigo: Simpatizo con Ud. en su

•Icsgracia.

Estuve en Santiago i no me atrevi a verlo.

Menos ose perturbar el ])rofundo dolor de] noble an-

‘•iano. Cuamio vueJva en si i quiera escuchar, re-

"iierdele Ed. que en todas’ partes tiene amigos a

quieiies lia espantado su desgracia, aumentando
.<‘1 res]K*tuos() carino que Ic profesau.

A Ed. amigo, deseo valor i niuclio para soportar

^ do las mas scveras ])rue])as de la vida.
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Lea ahora, si le es posible, el sombrio libro de

Job, i eso fortificara su espiritu.

La miierte es una trasfiguracioli radiante. La
tumba HO desata los lazos del amor verdadero; so-

lo separa dos mundos bien distintos i que estan bien

cerca. La muerte emancipadora rompe la cadena,

abre la prision terrestre, i da aire a -las alas del al-

ma.

(iPor que llorar la libertad de los otros mieiitras

llega nuestro turno?

Lloramos a niiestros muertos por uii natural

egoismo, fruto de nuestra flaqueza, i priiicipalmen-

te por que olvidamos p no sabemos que la ausen-

cia es corta i que antes de mucho nos reuniremos

a ellos

.

Falsa i estrecha es la concepcion que nos redu-

ce a la nada. Si ni un atomo de la materia se ani-

quila icomo se aniquilaria el alma bumana, lo

mas noble que hai en la creacion? FjU el muiido

del espiritu todo se trasforma i progresa conio en

el mundo de la materia.

Por una lei natural el padre esta ligado al bijo

i el bijo al padre. (jSe rompe ese lazo? —Jamas.

Lo rompe la ausencia? —Nunca!

Plies que es la muerte mas que una breve au-

sencia?

No la lloremos entonces, como si ella fuera una

pavorosa eternidad.

jAnimo, valpr, esperanza!

Vivir es lucbar i sufrir para veneer. La muerte

bermosa nos apresta la corona del triunfo. Ella al

bn nos recibe en sus brazos carinosos, i de este inun-

do aspero i oscuro, de India i prueba, nos transpor-
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ta a las reiiones de luz i de amor, donde el espiri-

tu, mas activo i feliz se espacia libre del peso de

1 1 materia.

AUi se Vncueiitrari de niievo los seres qiie se ama-

ron.

Elevemos el pensamiento a esa rejion serena;

enjuguemqs las lagrimas i sigamos liichando.

Hasta atj[iu giiarde silencio en homenaje a su do-

lor. Hoi, querido amigo, me atrevo a hablarle, i,

al estrecharle la mano, le deseo la resignacion del

filosofo, i el valor del liombre de animo fuerte i se-

re no.

Siempre snyo.

E. DE LA Barra.

En Los Tiempos prosignio Jiisto Arteaga de-

sarrollando siis dotes de periodista que ya nos son

conocidas.

Desde sus coliimnas trato editorialmeiite todos

los grandes intereses nacionales.

Sostuvo polemicas ardientes i apasionadas, prin-

(•;j)almente con El Estandarte Catolico

Ms injenioso i caustico al batirse con dicbo pe-

I'-ddico, [)<'ro sieni])rc, «liichador de guante blanco»

ICS pc'tiioso i cortes.

Dii'ijia esos anos el diario conservador el senor

Cn'scente Errazuriz.

Ib'f'ordando su j)olcmica periodistica con Justo

.'ric;ig;t .Xlcmparte, nos dijo:
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«Eii 1874 me hice cargo cle El Estandarte Cato-

lico.

«La luclia que sostuve con Justo Arteaga cjuc

dirijia Los Tiempos fue noble i caballerosa.

«Era Justo Arteaga un contender mui razonable;

un adversario leal i moderado.

«Mui culto en sns escritos de polemica.

«En priieba de las distingnidas relaciones ejne

existieron entre ambos adversaries del periodismo, i

del mutiio respeto que se tnvieron estan. dos ar-

ticulos;

«E1 uno pnblicado en El Estandarte Catolico

cuando Justo Arteaga abanclono en 1875 El Fe-

rrocarril.

«I el otro aparecio en Los Tiempos, con el ti-

tulo de «Un luchador que se retira», en 1878, con

ocasion de dejar el senor Errazuriz la direccion de

El Estandarte Catolico (37).

En Los Tiempos desarrollo Justo Arteaga iina

iiitensa labor.

Aparecido su periodico en los dias. inciertos cjue

precedieron la guerra del Pacifico, aconsejo a Chi-

le el sabio camino de la tranquilidad.

I en laB boras borrascosas de nuestros litijios li-

mitrofes con la Republica Arjentina, Los Tiem-

pos probaron que no era eneniigo siquiera de sus

enemigos, luchando sin vacilar contra poderosas co-

rrientes de opinion en sostenimiento de la paz.

Tal era la importancia de Justo Arteaga en cuan-

(37) «Santiago i 5 cle Julio de 1918. —Cuanto se refiere a Justo Ar-

teaga en las precedentes lineas es fiel espresion de la verdad.— COr.wn/r

Errazuriz.
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to a periodista i liombre publico, qiie Domingo
Faustiiio Sarmiento desde El Nacional aliidia, en

la Arjentina, a sus escritos.

Lanzado el pais en la guerra contra Peru i Bo-

li\da, Los Tieiwpos al alentar con Toces entusias-

tas a los soldados cliilenos, snpieron tener nna

palabra respetuosa para los heroes enemigos.

El editorial del 9 de Octnbre al saberse" la cap-

tiira del «Hnascar», dedico sentidas frases al Co-

mandante Gran:

«E1 capital! del «Huascar» ha mnerto cumpliendo

con sn deber».

Desde las columnas de Los Tiempos, Jiisto

Arteaga demostrd, como igiialmente en la tribuna

parlanientaria, las riquezas incalculables i las injen-

tes entradas que podia obtener Chile de la. rejion

salitrera conquistada al enemigo.

En todos sus articulos revela Justo Arteaga su

vasta ilustracion, fruto de lecturas numerosas.

Hemos revisado cuidadosamente su biblioteca

particular i anotado algunos de los libros que la

for niaban.

En abigarrada confusion, que indica el carac-

ter complejo de Justo Arteaga i sus diversas in-

ulinaciones, figuraban obras de E. About, Louis

Blanc, Guizot, Luis Veuillot, Ciceron, Tacito,

Paula Taforo, Lastarria, Amunategui, Vicuna Mac-

konna, Rosales, Dumas, Voltaire, Boileau, Mon-

tes(|uieu, Maccaulai, Montaigne, Emilio de Girar-

din, etc., etc.

Justo Arteaga escribio casi todos los editoriales

d‘- su diario i numerosos articulos.

Debido a <ju(* ])osc)a nna letra casi imposible de
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descifrar por sus rasgos capricliosos, dictaba los

editoriales de Los Tiempos desde sii cama, por

la manana, mientras tomaba el desayuno, a su se-

iiora, «sii secretario», como la designaban afectuc-

samente lo.s amigos que rogaban a Justo escribie-

ra ella las cartas a fin de poder entenderlas (38).

A1 cumplir Los Tiempos dos anos de existen-

cia, se vanagloriaba de que «ha sido con mas fre-

cnencia el amigo de los infortunados que de los fe-

lices: ni la desgracia le da miedo, ni el poderio le

fascina» (39).

Orgullosas palabras que son la espresion de las

cualidades de su firmante.

I poco tiempo despues, entre muclias otras fe-

licitaciones por la noble marcha que habia sabido

dar a su periodico, recibia Justo Arteaga la siguien-

te carta, que no vacilamos en reproducir testual-

mente, pues sintetiza las ideas que sustentaba Ar-

teaga en sus editoriales refer entes a los asuntos

con Peru i Bolivia:.

Valparaiso, Noviemhre 2S de 1880.

Sr. Dn. Justo Arteaga Alemparte.

Santiago.

Mi querido Justo:

Desde liace un largo mes, dia a dia he estado por

escribirle, con el iinieo fin de manifestarle la gran

(38) Justo Arteaga caso en !Mayo de 1873 con la distinguida se-

nora Elvira Rondanelli A.

(39) Los Tiempos del 29 de Diciembre de 1879.
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satisfacciou con qiie leo sus editor iales, sobre todo

desde aquel famoso de la loco, de la Moneda.

Veinte\inos liace que lo escuclio dia a dia: imnca

lo liabia visto mejor iiispirado, ni siqniera en los

hellos dias de La Lihertad, cuando yo lo proclama-

ba el primer redactor diarista de la America.

Hoi al fiiego cle la jiiventud, une Ud. la solidez

de la esperiencia, i el inter es acrecentado de la cau-

sa que sostiene, lioi mas elevado que ayer, da ma-

yor realce a sus coiicepciones- espresadas en ad-

mirables siiitesis llenas de vigor i ^olorido.

A^o liabia lamentado en Ud. ciertos sintomas pre-

matures de decadencia. Me habia equivocado! Estoi

casi cierto que Ud. hoi no padece del estoma-

go.

Sus previsiones i sus juicios criticos sobre las con-

ferencias de Arica, me ban gustado sobre manera;

pero, sobre todo su editorial de ayer llamando a

cuentas 'Liinfdiz (\q El Ferrocarril, me llena el gusto

i me consuela. Lamentaba, precis amente, la inclo-

lencia con que dejamos correr ciertas doctrinas co-

rruptoras del egoismo i de la inepcia, cuando. lo vi

aizarse, como para contestarme: '«Aqui esta el vie-

jo soldado de la prensa, firme en la brecha, atento

coil ojo avizor, i pronta la espada, nunca enmohe-

.

'•ida, ])ara esgrimirla en defensa del interes na-

cioiial.

Ml ejemplo exliibido con son de triunfo por El

Ferrocarril
,

ya me lo habia hecho Augusto Matte.

.M(‘ d(‘cia: ,:que pndemos luuau' sino entregai' las

'_Mi:iin‘ras a la Muropa cuando la ojiinibii europea

ijaiyada (m sus cauoiuis, esta tau claraimMite raa-

aifca;id;i i alirmada?
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Apoyaba. su opinion recordandome la (Jonferen-

cia para arreglar la cuestion liuso-Tiirca en (jiie

Waddington cl primer o se levant 6 exijiendo (jue

antes de ningima indemnizacion de gnerra al riiso,

se pagasen las hipotecas tnrcas a favor de la Fran-

cia. Otro tanto exijio Salisbury, i coino el los

demas diplomaticos europeos. Eii coiisecuencia,

qiiedo sentada la doctrina de que las hipotecas se

pagaban de preferencia a la indemnizacion de gue-

rra.

Puede ello ser nmi cierto i mui iusto anin si Ud
quiere, le replique; pero su ejemplo no es aplica-

ble a nuestro caso. Aqui no hai hipoteca. El Peru

jamas ha hipotecado sus guaneras.

Veo que El Ferrocarril reproduce aliora el ejem- .

plo, i el empeho es inducirnos a una costosa nece-

dad.

Se comprende que Matte, autor de la cesion in-

necesaria i gratuita de los guanos a un Procter,

Caballero de industria, quiera aliora sostener su obra

irrefiexiva i per judicial en alto grado, afirmaudo

quo hai hipoieca contra viento i marea. Pero no

se concibe que la prensa, si no representa inte-

reses bastardos, si no apadrina la especulacion pri-

vada contra el inter es nacional, se lance a tontas

i a locas a hacer las monstriiosas afirmaciones que

hizo El Ferrocarril i que Ud. ha comenzado a des-

baratar. Los guanos peruanos estan tan hipore-

dos a los. tenedores de bonos como la Catedral de

Santiago. Si Ud. quiere documentos amplios e in-

formaciones sobre esto, procure jumerse al habla

con don Jose (.Taspar Rivadeneira, el liombre mas

conocedor de estos negocios, que esta de ]>a.so en
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esa capital. Si Ucl. no lo conoce, vealo a mi nom-

bre si le parece. Es nii cumplido caballero i a Ucl,

no le pes^ra tratarlo.

Hai einpeno en jnstificar el atolondrado proce-

der del Gobierno al entregar las gnaneras a far do

cerrado a dos aventnreros ingles es.

Veo en ello algo de tenebroso i fatal. Temo mu-
cho cjiie la corrupcion nos invada i que con la vic-

toria nos llegue la mnerte.

Mas quiero a Chile pobre i honrado que no co-

rrompido i rico.

Eso seria cambiarlo por el Peru!

Sus dos palabras de hoi sobre Tarapaca seran

el juicio de la historia, porque ellas son la verdad

misma.

Su articulo consagrado a Ramirez es obra de

justicia i de reparacion. Se lee con sumo agrado.

En fill, mi amigo, le he cj^uitado algunos minutos

por darme el placer de charlar con Ud. Pero, te-

nia algo que me desbordaba, algo que me salia del

pecho, i eso queda satisfecho, con esta espontanea

manifestacion, acaso poco acostumbrada, del pla-

cer i carifio con cj[ue he leido sus ultimas produc-

ciones.

Solo me resta pedirle c[ue me recuerde mui afec-

tuosa i res])etuosameiite al Jeneral i Ud. mi queri-

do amigo, disponga de su Affnio.

E. (le la Barra,
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En Los Tiempos colaboraron distinguidos es-

critores, tales como Nicolas Peiia Vicuna, Kamoii

Liborio Carvallo, lAugusto Ramirez Sosa, Miguel

Cruchaga, Julio Banados Espinosa, Romulo Man-
diola, Ismael Valdes Vergara, etc.

A pesar de ello i del esfuerzo gastado por Jus-

to Arteaga, el diario llevo una existencia angustia-

da por la falta de diner o.

Con el objeto de cubrir los gastos que demanda-

ba la publicacion Justo organize una empresa por

acciones.

Sus amigos se apresuraron a tomarlas, con pala-

bras carinosas para el director.

Asi Luis Rodriguez Velasco le escribia: «Reci-

bo en estos momentos su apreciable invitandome

a tomar una accion en su empresa de «Los Tiempos»

i me apresuro a contestarle.

«Ha hecho Ud. mui bien en contar conmigo, pues

aparte de la amistad que siempre le conserve tan

leal como sincera, admire en Ud. al brillante escri-

tor i al esforzado luchador por las buenas ideas» (40).

Entre los principales accionistas figuran ade-

nias de Rodriguez Velasco, Eduardo Matte, Elio-

doro. Gormaz, Jose Besa, Luis Pereira, Federico

Errazuriz, Pedro Lucio Cuadra, Ramon Ricardo

Rozas, Isidro Ovalle, Justo Garcia i Alejandro

Fierro.

Debido a los escasos medios que poseian los Ar-

teaga Alemparte, falto en cierta ocasion el diner

o

necesario para editar «Los Tiempos» i el periodico-

iba a verse obligado a desaparecer.

(40) Carta de Luis Rodriguez Velasco a Justo Arteaga, del 5 de

Julio de 1881.

5 . .W.VI.ES. ENEKO-l'EBKERO
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«Entonces.» retiere don Luis Jordan Tocornal,

gran amigo de Jnsto Arteaga i companero suyo

en la Camara, «se reunieron en casa de Don Dosi-

teo Errazuriz Zanartii (sitiiada en la plazuela del

Congreso) —«rendez- vous» de los liber ales qiie alll

aoiidian antes de las sesiones para acordar la nor-

ma de condiicta que debiaii seguir en el Parlamen-

to

—

los amigos de Arteaga Alemparte i resolvie-

ron efectuar nna colecta, qiie en nn solo dia alcan-

z6 a $ 8,000, i cuyo monto total fiie entregado a

«Los Tiempos».

Contribuyo enormeniente a disminiiir la circu-

lacion del periodico iina circunstancia politica que

vamos a relatar.

En 1881 conchua sn periodo presidencial don

Anibal Pinto.

]ja eleccdon de sn sucesor era incierta.

El partido conservador i algunos hombres dis-

tinguidos de los demas partidos presentaron la

candidatiira del Jeneral Don Manuel Baquedano^
('1 vencedor del Peru i Bolivia.

Surjio en contra snya la de don Domiiigo Santa

Maria, candidato de los ])artidos liberal i radical.

Baciuedano se rctiro antes de la votacion i San-

ta Maria triunfo sin competidor.

Jiisto Arteaga Alemparte apoyo eiierjicamente

<lesd(‘ /a)s Ttempos, <da candidatiira del giorioso

it'iieral l>a([nedano».

Segun '*1 la p(‘rsonalidad de i)a([Hedano no era
niiu amcnaza para ningun jiartido, significando

|M»r (! coiitraiio e! engT'andc'cimic'nto d(' (,'liile.

acontccia jiara (|U(' Jtislo .\rteaga, el en-

lii ia:ia propa^n ndista de las ideas liberah's. aban-
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clonara las lilas de su partido i marcliara de acuer-

do por primera i unica vez con ]os conservadores?

El motive era absoliitamente personal, sin qne
en el intervinieran ideas politicas de ningun jenero.

En 1879 el Jeneral Arteaga, padre de Jiisto, era

relevado de sn alto cargo de Jeneral en Jefe del

Ejercito del Norte.

Se senalo como responsable de diclia remocion

a don Domingo Santa Maria.

Jiisto ‘iVrteaga profeso desde entonces un ren-

cor profundo a la persona del «Eejente», como de-

signaba a Santa Maria, debido a qne este ociipaba

la rejencia de la Corte de Apelaciones.

A1 proclamarse la can didatura de Santa Maria,

Justo Arteaga la combatio abler tamente, tanto en

Los Tiempos, como en la correspondencia cam-

biada con sus amigos politicos, a los qiie trataba

de influeuciar.

«Va en la empresa», escribia a nno de ellos, «en

qne me hallo comprometido, un gran interes per-

•sonal mio i espero contar en Ud. al cooperador i

al amigo de siempre.

«Mui pronto aguardo estar con Ud. para qne or-

ganicemos la victoria. Linares con nosotros, te-

nemos embromado al Rejente.

«Pero Linares sin nosotros, me embroma a mi

mui particular mente» (41).

El triuuio de Santa Maria no solo fue un golpe

moral jiara Justo Arteaga.

.\1 aho siguiente, al renovarse la Camara de Di-

(41) Cart;!, de .luAln Art('aga a I.uis

Abril (!(' ISSl.

Jordan 'I'oconial. d(d IS di
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putaclos, Justo Arteaga perdio la eleccion por Val-

paraiso, debido a la tenaz intervencion en contra

siiya realizada por el Presidente Santa Maria. .

El apo;^o que «Los Tiempos» ofrecieron a la can-

didatura Baquedano le ocasiono el retiro de los

amigos de Santa Maria.

El diario perdio con ello como qiiinientos o seis-

cientos suscriptores, disminu
5
’'endosele considera-

blemente las entradas.

A1 morir su hermano, el desaliento se apodero

de Justo Arteaga, pues le faltaba el aliento frater-

nal de Domingo, pero siguio luchando con su in-

cans able actividad por la conquista de sus car os

ideales.

Las incesantes contrariedades que sufrio desde

entonces i las perdidas de consideracion en el dia-

rio, que lo pusieroir en riesgo de su riiina total, le

ocasionaron tales angustias que agravaron su de-

bil salud.

Pinta claramente el estado de animo en que se

encontraba, la escena siguiente Cjue nos ha sido des-

crita por el Dr. Orrego Luco.

«Conservo un recuerdo rnui vivo,» nos escribio,

<<de una de las ultimas conversaciones que tuvimos,

eu que me dijo una frase amarga i pintoresca co-

mo un resumen de su vida. Le aconseje que, co-

mo medida de hijiene, prescindiera de algo que

]iodia hacerle mal. Justo me contesto souriendo:

Xo se donde he leido la historia de un viajero que

;d eutrar a un boscpie fue asaltado por unos ban-

doleros. Ijo despojaron de su cabalgadura, de su

ir ije i su dinero; solo le dieron un mal rocin i una
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capa vieja i despedazada para que siguiera su ca-

mino, Pero junto con quitarle su fortuna le qui-

taron sus temores. Mas adelante otra cuadrilla le

salio al paso, i cuando les dijo que ya lo habian

despojado de un buen caballo, un buen traje i un

buen talego, lo dejaron tranquilo, i se fueron co-

rriendo a reclamar su parte de botin. Yo soi como
ese viajero; ;Que puedo temer yo, que lie sido un

salteado de la vida?»

Las perdidas economicas 1 la mala salud de Jus-

to Arteaga obligaron a este a suspender la publi-

cacion de «Los Tiempos».

En el ultimo mimero, aparecido el dia 28 de Fe-

brero de 1882, daba cuenta de estas circunstan-

cias en un conmovedor articulo.

En uno de sus mucbos escritos dijo Justo Ar-

teaga que el fin del periodista era morir pobre

solo.

I en realidad sus iiltimos dias los vio desfilar en

un oscuro aislamiento, lejos de sus companeros de

la Camara i retirado de los talleres de la imprenta.

Pero no sobrevivio mucho tiempo a su ultima

pubiicacion.

Moria poco despues de ella, victima de la nos-

taljia de la lucha i de la prensa (42).

Justo Arteaga Alemparte iba a reunirse con su

hermano el dia 2 de Junio de 1882 a los 48 anos

de edad (43).

(42) Justo Arteaga murio dr un cancer del estoniago, siendo sus

medicos Orrego Luco i Murillo.

(43) El diccionario de P. P. Figueroa da cquivocadamente como

fecha de la- muerte el dia 5 de Junio, i don Roberto Huneeus en su

Bosquejo Critico, cl dia 3.
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Sus fimerales, al igual que los cle Domingo, re-

velaron los sentimieutos que supo inspirar en vicla,

En la Camara de Dipntados, en la sesion del 3

de Junio, por aseiitimiento taeito de la sala se apro-

bo uiia indicaeion del senor Jordan Tocornal «pa-

ra iiombrar una comision que en representacion

de la Camara acompanara al Cementerio los res-

tos del senor Jiisto Arteaga Alemparte,--antiguo

miembro de ella i digno representaiite de la naci6n».

Hai (|ue advertir ([ue en esa epoca no era cos-

tumbre elojiar en la Camara a siis miembros que

fallecian.

La comision ([uedo compuesta de los senores

ITiineeus, Jordan i Ijctelier.

Pronuneiaron sentidos discursos funebres, repre-

sentautes del Parlamento, de la jnensa i de diver-

sas eorporaeiones.

A Hombre de la Academia Cientifico-ljiteraria

liabld en la tiimba Don Carlos ljuis' Hubner.

La ])rensa ensalzd en articulos varios la labor

dc .lusto Arteaga.

AV Ferrocarril, su antigua casa, sc condolia de

liaberse estingiiido una bella i noble existencia», i

iamentaba «la desaparicidn teni])rana del brillante

diari-sla i del ('sforzado campebn de las ideas libera-

1(*S’>

.

.loa(|inii Larrain Zanartii (Athos), su c(»nipane-

panero del p('riodis iiio, ('scribib en dicho cliario un

licnnoso articulo a su memoria.

Sc aproxima el fin de la labor ([uc nos propiisi-

mos al conienzar este trabajo: Jlos([ueiar los dis-

tintns aspcc1(»< dc la aejividad dc los Arteaga Alein-

p! t t (
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Homos seguido ciiidadosameutc cl desarroiio de

SLis mentalidades, dcsde los artlculos iiicoloros (|uc

publico Justo eu La Actualidad, i las tiernas poc-

sias de Domingo, hasta las producciones sol>er-

bias de dos magnificas plumas.

Los Arteaga Alemparte pelearon duramente la

batalla de la vida.

I pudo llegarles la bora del descanso eterno sin

que esperimentaran temor algimo.

Habian cumplido dignamente sii misioii sobre

la tierra.

Durante su vida entera prepararon a las jenera-

ciones futuras para las nobles lides del patriotis-

mo i la libertad.

Los Arteaga Alemparte conquistaron nn liigar

prominente entre los impnlsadores del progreso,.

i al batallar por las mejoras de sii patria, escribie-

ron sus nombres con letras indelebles en los ana-

les inmortales de la Historia.


